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AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Ὁ. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. 

EXCMO. SEÑOR: 

Cc omo al Rey nuestro Señor dediqué 

el Cesar traducido en Castellano, y al 

Serenisimo Señor Principe de Asturias 

el Catecismo Católico trilingie del Padre 
Pedro Canisio ; así abora por especiales 

411493 



razones ofrezco 4 V. E. puesta nueva 

mente en Castellano la Poética de Aris- 
tóteles con algunas Notas que para su 

mejor inteligencia me parecieron nece- 
Sarias. 

La ocasion que hubo para la nueva 
traduccion fué ésta; que habiendo el: 

Sr. Azara Ministro de S. M. en Roma 

pedido á ésta Real Biblioteca las leccio— 

nes variantes que resultasen entre un 

precioso códice que hay en ella, y entre 

las ediciones mas correctas de la misma 

Poética; el Bibliotecario mayor , quando 
me hallaba dedicado á otro linage de 
estudios mas propios de mi genio, pro- 

fesion y estado, me encargó que recono 
ciese y anotase dichas variantes. 

AJ desempeñar el encárgo me aficioné 

á la Poética de Aristóteles : y creyendo 



que las dos versiones que tenemos podrian 

todavía mejorarse algun tanto, determi- 

mé de probarme á.hacer otra tercera. 

Acabada que fué, se remitió original 4 

exámen de inteligentes en Roma : como 
alli les bubiese parecido bien, quiso el 
Bibliotecario mayor , y δ. M. mando, 

que se imprimiese á espensas de la Real 
Biblioteca. ] 

Como los negocios de ésta se despa- 

chan por la Secretaria de V. Εἰ... y como 
su voto puede muy bien discernir y justa- 

mente apreciar el valor de la obra, califi- 

cando quanto pertenece al Arte Poética; 

parece que sin haber. de buscar otras 
razones , naturalmente se ofrecen las es- 

r peciales que se han insinuado para diri- 

girme a la proteccion de V. E.; supli- 

cándole tenga por bien de admitir ésta 



muestra de mi aficion 4 las Buenas Le- 

tras en quanto ellas no impiden el estudio 

de otras mas sérias é importantes en que 

debo emplearme. 

Dios guarde ἀ Κ΄. E. muchos años. 

Madrid 20. de “funio de 1798. 

Exc." Señor: 

B. L. M. ἢ. V. E. 

TFoseph Goya y Muniain, 



AL QUE LEYERE. 

Ρ ues que todas las Naciones cultas han tradu- 

cido en su lengua vulgar la Poética de Aristóteles, 

y los Poetas y Escritores de todos los tiempos se 

han esmerado tanto en estudiarla , observarla y 

aclararla; no se puede dudar sinoque este Tratado 

debe de ser verdaderamente precioso y a todas lu- 

ces estimable. Lo que sienten los inteligentes y 

juiciosos es, que no nos haya llegado entero y con 

el sér cumplido que le dió su Autor. De hecho, 

quien leyere este Libro de la Poética , y lo con- 

frontáre, así con otras obras del Autor, como con . 

lo que él mismo ofrece al principio de este Tra- 

tado y no cumple ; sacará por consecuencia , que 

si bien se debe creer que Aristóteles cumplio lo 

que prometió y comenzó , nosotros no gozamos 

sino es un fragmento de la Poética , y ese muy 
oscuro y truncado. 

Como sinembargo se mira generalmente con 

tanto respeto la doctrina que en él se asienta y 
La 
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de publicarse : pero no habiéndose todavía veri- 

ficado , puesto que ha cinco años que al nuevo 

Editor se remitiéron las variantes que pidió del 

muy apreciable Códice de 5. M. en esta Real.Bi- 

blioteca ; ha sido preciso seguir la citada edicion 

de Glasgua, que pasa por una de las mas seguras. 

La division de Capítulos vá hecha segun que me 

ha parecido mas conforme con la mente del “Au- 

tor, y naturaleza de la obra, 

Se han puesto tambien Notas : pero no mas 

que las precisas; procurando aligerarlas de erudi- 

cion que no sea escogida: pues comoquiera que 

sería cosa muy facil amontonarlas y cargarlas de 

noticias obvias y comunes; todavía teniendo por 

cierto que la abundancia de las cosas, aunque sean 

buenas , hace que no se estimen ; y la carestía, 

aun de las malas, se estíma en algo; he cercenado . 
a las veces Notas enteras: que por eso se podrá 

estrañar el que no las haya donde quizás fueran 

menester. Por si alguno quisiere carear mi version 

con el testo, y fallar sobre la fidelidad y mérito de 

ella en comparacion de otras; ha sido preciso im- 

primir el Griego á par del Castellano : que el juicio 

adefesios ὁ a bulto, qual suele de ordinario ser el 



ν 

de muchos, no es muy para temido, ni aun siquiera 

para respetado. Si en algun tiempo saliese a luz la 

prometida edicion del Caballero Inglés, y por ella 

se corrigiesen, supliesen y aclarasen las que hasta 

aora corren; no faltarán Españoles inteligentes y 

versados en la Lengua Griega que mejoren entón- 

ces, aclaren y perfeccionen esta version. La qual, ya. 

se vé, no estará libre de defectos: con solo que 

sean ménos que en las otras traducciones anteriores, 

me daré por contento. Tal qual de ellos se debe 

atribuir á la imprenta : algunos otros a falta de la 

letra Griega, que siendo la primera que se ha he- 

- Cho y fundido en España por esta Real Biblioteca; 
no ha salido de todo en todo cumplida y perfecta. 

Por si alguno quisiere todavía mejorar mi yer- 

sion y enriquecer las Notas, será bien que se valga 

de las esquisitas noticias que sobre muchos puntos 

dudosos y oscuros dio el erudito Cárlos Sigonio en 

sus controversias con Francisco Robertello acerca 

de unas materías tan antiguas como curiosas de 

esta Poética ; y son por egemplo, la música Aulé- 

tica y Citarística, la Poesía Nómica, la llamada de 

los Persas y Ciclópes , 14 Falica, Ditirámbica , el 

'Margites de Homero , el .Archonte , y otras curio- 
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sidades de este género, que tal vez yo no he acer- 

tado á ponerlas en claro por no haber tenido no- 

ticia de las tales controversias hasta despues de 

acabada la impresion. 

| Dicho Sr. Azara ha querido que ésta traduc- 

cion, vista y exáminada de su orden en Roma, 

lléve ἅ la frente el retrato de Aristóteles que se 

hizo para la vida de Ciceron publicada por 5. E, 

En gracia de los Españoles antiguos y modernos, 

entre quienes jamas han faltado escelentes Maes- 

tros de Poética y Poetas muy aventajados , debe 

decirse y tener por cierto, que sin salir de España, 

se encuentra quanto es necesario, no solo para la 

inteligencia entera de Aristóteles y Horacio , sino 

para formar tambien, si fuese menester, una cum- 

plida, sabia y segura Poética, que en nada cono- 

ciese ventaja ni á la muy aplaudida del insigne 

Obispo Gerónimo Vida, ni 4 la tan celebrada de 

Nicolas Boileau Despréaux , bellamente traducida 

en Castellano por el Sr. Madramany. 

No me parece cerrar este Avíso al Letor sin 

dar respuesta y satisfacer á una pregunta curiosa 

que casi diariamente oímos hacer 4 muchos paisa- 

'nos nuestros, y es: Por qué medios los Españoles 
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en el siglo décimosesto, que fué y se apellída con 

razon el de Oro de la Poesía Castellana, llegáron 

á un tal punto de Buen-gusto, que lo viniesen ἅ 

poseer y mostrar en todas las Buenas Letras, no 

solo en las poesías de todo género? La respuesta es 

de D. Luis Joseph Velazquez en sus Orígenes de 

la Poesía Castellana: Ea tercera edad (dice) fué el 

siglo décimosesto ; siglo de Oro. de la Poesía Caste- 

llana;. siglo en que no podia dejar de florecer la bue- 

na Poesía, al paso que habian llegado-á :su aumento 

las demas Buenas Letras.. Los medios sólidos ,; de que 

fa Nacion se habia valído. para alcanzar éste buen 

gústo, no. podian dejar de producir tan: ventajósas 

CONSECUENCIAS + SE LEÍAN, SE IMITABAN, Y SE TRA” 

“DUCIAN LOS MEJORES ORIGINALES DE LOS GRIEGOS 

Y LATINOS: Y LOS. GRANDES MAESTROS DEL ARTE 

_ ARISTÓTELES Y HORACIO, LO ERAN. ASIMISMO.DE 

TODA LA NACION. He pues aquí los medios sólidos 

y únicos para llegar al Buen-gusto: y he aquí 

tambien porque yo, suscribiendo gustosamente al 

moderno digno Elogiador de Antonio de Lebrija, 

Alentado de su espíritu (de éste, y tomando las pa- 

labras de aquel) me atrevo á prenunciar , que la 

presente falta de gústo y solidez en. las Letras seguirá 
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sin remedio, miéntras no se favorezca por todos modos 

el estudio de la lengua y erudicion Griega. 

Y aun se podría añadir, que á tan necesario 

estudio debe juntarse la imitacion de los escelentes 

y acabados modelos de los Griegos en toda suerte 

de literatura ; porque escrito está , y por sugeto 

que tenia voto en la materia : E solis propemodum 

Gracis hauriendum est quidquid ad Poéticam perti» 

net: cum et copiosius et felicius quam ulla alía gens 

artem hanc excoluerint , et monumenta reliquerint, 

unde cognoscere possimus , ad quam sublime fastigium 

provecta ab tis fuerit hec scientia. Quod Latinos 

attinet , de ῥὶς opus non est ut quidquam dicamus; 

cum in omnibus Graecos secuti sint, et, preter 

imitationis studium , novi nibil addiderint. Ab bis 

itaque exempla , a Gracis , preter exempla , etiam 

precepta Ártis petas licet. 



Vos EXEMPLARIA GGRAECA 
NocTURNA VERSATE MANU, VERSATE DIURNA» 

| HORAT, 
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APIZSTOTEAOY2 
ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ. 

ΚΕΦ. d. 

1 IL, ποιητικῆς αὐτῆς TE χαὶ τῶν εἰδῶν ἀυτῆς, ἥν 

τινὰ δύναμιν ἃ ἕχᾳς-ον ἔχει, καὶ πῶς del συνίφα ὧται τῆς 
potes ̓  El μέλλοι καλῶς ἕξειν ἢ ῃ ποΐησις' ἔτι δὲ ἐκ πόσων 

καὶ ποΐων ἐφτὶ μορίων᾽ ὁμοίως σὲ καὶ περὶ τῶν ἄγλων ὅστι 

τῆς αὐτῆς ἐπ μεϑόδου, λέγωμεν, ἀρξάμενοι. κατὰ (δύσιν 
πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων. Ἐποποιΐα δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας 

ποίησις, ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ A 7 διθυραμθοποιητικῆ, καὶ τῆς 

αὐλητικῆς ἡ as καὶ κιδαρισικῆς, πᾶσαι τυγχάνεισιν 

ὅσαι μιμήσεις τὸ σύνολον. διαζφέρεισι δὲ ἀλλήλων τρισίν" 

7 γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μαμεϊαγοι, ἢ τῷ ἕτερα, 7 τῷ ἑτερως, 

αὶ μὴ τὸν AVTÓV τρόπον" ἀσπερ γὰρ % χρώμοσι % οζήμιασι 

πολλὰ ULUSVTAÍL τίνες ἀπακάζοντες, , οἱ μὲν διὰ τέχνης, 

οἱ δὲ διὰ συνηδείας , ἵτεροι διὰ τῆς (ωνῆς: οὕτω κῶν 
ταὶς εἰρημέναις τέχναις , ἅπασαι μὲν ποιᾶνταιι τὴν μίμησιν 
ἐν ῥυμῷ καὶ % λόγῳ . ἁρμονία: τὥτοις δὲ ἢ , χωρὶς, 7 Mstuny- 

μένοις. Οὗν, ἀρμονία μὲν καὶ pto χρώμεναι μόνον, ἥτε 

αὐλητικὴ ὃ y mudapist, xay El τινες ἧπεραι πυγχάνωσιν 
ὅσοι τοιαῦται τὴν δύναμιν" οἷον, ἢ τῶν συρίγίων. Αὐτῷ 

δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμβνται χωρὶς ἃ ἀρμονίας οἱ τῶν ὀρχης- ν᾽ 
ὰ γᾶρ τοι διὰ τῶν omar Cour pus paco μιμδνται 2 

ἤϑη καὶ rada y πραξής. Ἡ δὲ ἐποποιίΐα μόνον τοῖς λόγοις 
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LA ΡΟΕΤΙΟΑ 
DE ARISTÓTELES. 

CAP. L 

1 7, ratarémos de la Poética " y de sus especies, segun 

es cada una”; y del modo de ordenar las fábulas , pata que 

la poesía salga perfecta: y asimismo del número 3 y calidad 

de sus partes: como tambien de las demas cosas concernien- 

tes d este Arte; empezando por el orden natural, primero 

de las primeras. En general la Epica y la Tragedia , igual- 

mente que la Comedia y la Ditirámbica, y por la mayor 

parte la música de instrumentos *, todas vienen ὦ ser imita- 

ciones. Mas difieren entre sí en tres cosas: en quanto imi- 

tan ὁ por medios diversos , ὁ diversas cosas , ὁ diversa- 

mente, y no de la misma manera. Porque así como varios 

imitan muchas cosas copiándolas con colores y figuras, unos 

por arte, otros por uso, y otros por genio*; así ni mas ni 

menos en las dichas artes ; todas hacen su imitacion con nú- 

mero , diccion y armonía: pero de estos. instrumentos usan. 

con variedad: v. g. de armonía y número solamente la mú- 

sica faútica y citarística, y otras semejantes , qual es la 

de las zampoñas *. Con solo el número sin armonía es la imi- 

tacion de los baylarines ; que tambien estos con compases figu- 

rados remédan las costumbres, las pasiones , y los hechos. Al 

contrario la Epica bace su imitacion solo con las palabras 

A 2. 
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ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις; καὶ πούτοις εἴ χε μυγνῦσα per? 

ἄλλήλων , ES ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων τυγ- 

χάνουσα μέχρι τοῦ νῦν. Οὐδὲν γὰρ av ἔχοιμεν ὀνομάσε 

κοινὸν τοὺς Za povos χαὶ Ἐξενάρχου μήμους, καὶ τοὺς Σω- 

κρατικοὺς λόγους" οὐδὲ sl τις διὰ τριμέτρων, ἢ ἐλεγείων, 

ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμασιν' 
o οἱ dy) pco γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν, 
τοὺς μὲν ἐλεγειοποιοὺς , τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν, 

0 ὡς τοὺς κατὰ μίμησιν ποιητὰς , ἀλλὰ κοινῇ κατῶ 

τὸ μέτρον τροσανγορεύοντερ' καὶ γὰρ ἄν ἰατρικὸν ἢ 

μουσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐχζφέρωσιν , οὕτω καλεῖν 
εἰώϑασιν- οὐδὲν δὲ χοινὸν és Ομήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλέϊ, 

πλὴν τὸ μέτρον. δί ὃ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν". 
τὸν δὲ  Φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιητήν" ὁμοίως δὲ κἄν 
εἶ an ἅπαντα τὰ μέτρα, μνγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν, 

Ladino Χαιρήμων ἐποίησεν Ἰαποκένταυρον , μικτὴν 
ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, οὐκ ἤδη καὶ ποιη- 

τῆν τροστυγορευτεον᾽ περὶ μὲν οὖν τούτων διορίσϑω τοῦτον 
τὸν τρόπον. Εἰσὶ δέ τινες αἷ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημιές 
γοίς" λόγω δὲ, οἷον, ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ, ¿ome 
ἥτε TOY Διϑυραμϑικῶν, σοΐησις , χαὶ ἡ τῶν Νόμων, 
καὶ Y τε τραγῳδία, καὶ y κωμωδῖ A. NaQépovor di, ὅτι 

al μὲν ἅμα “ᾶσιν, αἱ δὲ κατὰ μέρος. ταῦτας μὲν οὖν 
λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν, ἐν αἷς «σοιοῦντοι τὴν 
μίμησιν. 

2 Ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι aparlovras, 
a dvaryan δὲ πούτους, ἢ σπουδαίους, ἢ Φαύλους εἶναι 
(ra γὰρ ἤϑη σχεδὸν dei. τούτοις ἀκολουϑεῖ μόνοις: 
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sueltas , 0 ligadas d los metros ; usando de estos d entre- 

verados , 0 de un género determinado de versos ; estílo, que 

mantiene basta el día de boy: pues nada podriamos señalar 

en que convenga con los mimos”? de Sofron y de Xenarco , ni 

los discursos * de Socrates: ni-es del caso el que uno baga 

la imitacion en trimetros ? , ὁ en elegía , ὁ en otros versos de 

esta clase. Verdad es que los hombres vulgarmente , acomo- 

dando el nombre de Poetas al metro , d unos llaman Elegiacos, 

ὦ otros Epicos ; nombrando los Poetas , no por la imitacion, 

sino por la razon comun del metro : tanto que suelen dar este 

apellído aun a los que escriben algo de medicina, 0 de música 19 

en verso. Mas en realidad Homero no tiene qué ver con Em- 

pedocles , sino en el metro. Por lo qual aquel merece el nombre 

de Poeta , y este el de Físico** mas que de Poeta. Asimismo 

aunque uno baga la imitacion mezclando todos los metros al 

modo del Hipocentauro de Kerémon*” , que es un farrago* 

mal texido de todo linage de versos ; no precisamente por eso 

se ba de calificar de Poeta **. Acerca , pues, de estas COSAS, 

quéde sentado lo dicho. Hay tambien algunas imitaciones, que 

usan de todos los instrumentos referidos ; es 4 saber, de múme- ne a δ: yo 

yo, armonta y verso; como la ΘΝ Σ :5 y Nomica qe ¿ya 

tambien la Tragedia y Comedia : pero se diferencian en que las 

primeras los emplean todos a la par: las segundas por partes. 

Estas digo ser las diferencias de las artes en orden ἀ los 

medios con qué hacen la imitacion. 

.2 Demas de esto porque los imitadores imitan d sugetos que 

obran, y estos por fuerza ban de ser d malos d buenos, pues d 

solos estos acompañan las costumbres (siendo así que cada qual 

v 
ι 

δ 

he 

ty ,' "νὰ 
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κακίᾳ γὰρ, καὶ ἄρετῇ τὰ ἤϑη διαφέρουσι πάντες) ἥτοι 
βελτίονας ἢ xa ἡμᾶς, ἢ χείρονας, ἄνα γκη μιμεϊαλοι, 

ὥσσερ, οἱ γραφεῖς. Πολύγνωτος μὲν χρείτ]ους, Madocoy 

δὲ “χείρους , Διονύσιος δὲ ὃ ὁμοίους εἴκαζε. δῆλον de, 8 ὅτι 

καὶ τῶν Mex Jer ἑκάφη μιμήσεων ἕξει ταύτας τὰς 

daQopas καὶ Eg ἕτερα τῷ ἕτερα μιμήσασϑαι τοῦτον 
τὸν τρόπον καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει , xal αὐλήσει, καὶ 
κιϑαρίσει ¿el γενέσθαι. ταύταις τὰς ἀνομοιότηταις , καὶ 

περὶ τοῦς λόγους δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν' οἷον, Ὅμηρος 

μὲν βελτίους , KA so Pcv δὲ ὁ ὁμοίους. , Ἡγήμων δὲ ὁ Oa- 

0106 ὃ τὰς παρῳδΐας ποιήσας πρῶτος , καὶ Νικόχαρις 

ὃ τὴν Δηλιάδα, χείρους. Ὁμοίως δὲ καὶ «περὶ τοὺς διε- 
ϑυράμθους καὶ ποὺς νόμους, ὡς Πέρσας, καὶ Κύκλωπας 

Τιμόϑεος καὶ Φιλόξενος μιμήσαιτο av ἐν αὐτῆ de τῇ 

διαφορᾷ, καὶ ἡ τρωγῳδί, (A «ρὸς τὴν κωμῳδία ay διέςη- 

κεν" ἢ μὲν γὰρ χείρους, ἢ δὲ βελτίους puc βούλε- 

ταῖ τῶν γῦν. 
3 Er: δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ , τὸ, ὡς ἑκᾶρει 

τούτων μιμήσαιτο ἂν τις' καὶ γὰρ ἐν τοῖς ADTOIG καὶ 
τὰ αὐτὰ μιμεῖσιλαί ἐςιν, ὅτε μὲν ἀπαγγέλλοντα, 2 

ἕτερόν τί γιγνόμενον , ATTE Opunpos als: ἢ ὡς τὸν 

αὐτὸν καὶ μὴ μεταδάλλοντα , ἢ πάντας ὡς rparloyrag 
καὶ ἐνεργοῦνταις τοὺς μιμουμένους. Ey τρισὶ δὴ ταῦ- 

ταις διαφοραῖς ἡ μέμωισίς ἐπιν 7 ὡς εἴπομεν κατ᾽ ἄρ- 

χᾶς, ἐν οἷς τε, καὶ a, καὶ ὥς" ὥςε τῇ μὲν ὃ ab- 
τὸς ἄν εἴη μιμητῆς Ὁμήρῳ ZopoxAns μιμοῦνται γὰρ 

ἄμφω σαουδαΐους: τῇ δὲ Αριςοφάνει, πράτίοντας γὰρ 

μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω: ὅϑεν καὶ δράματα 
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se distingue en las costumbres por la virtud y por el vicio”), es 

sin duda necesario imitar 0 d los mejores que los -nuestros, ὁ ά 

los peores, ὁ tales quales, d manera de los pintores. Así es que 

Polignoto pintaba los mas galanes , Pauson los mas feos, y 

Dionisio los semejantes **. Dedonde es claro , que cada una de 

las dichas imitaciones ba de tener estas diferencias, y ser di- 

versa por imitar diversas cosas en esta forma. Porque tam- 

bien en la danza, y en el tañido de la flauta y de la cítara se 

ballan estas variedades; como en los discursos **, y en la rima 

pura y neta: por exemplo; Homero describe los mejores, Cleo- 

fonte los semejantes , y Eguemon el Tasio , compositor de las 

Parodias*”, y Nicocaris autor de la Deliada*””, los peores. Eso 

mismo hacerse puede en los Ditirambos y en los Nomos”*, segun 

lo biciéron en sus composiciones de los Persas y de los Ciclopes 

Timoteo y Filoxeno. Tal es tambien la diferencia que hay de la 

Tragedia 4 la Comedia ; por quanto ésta procura imitar los 

peores, y aquella hombres mejores que los de nuestro tiempo. 

4. Resta aun la tercera diferencia, que es como se ba de imi-- 

tar cada una de estas cosas: porque con unos mismos medios se 

pueden imitar unas mismas cosas de diverso modo; ya introdu- 

ciendo quien cuente d se trasforme en otra cosa, segun que Home- 

ro lo hace; ya hablando el mismo Poeta sin mudar de persona; ya 

fingiendo ὦ los representantes , como que todos andan ocupados 

en sus”? haciendas. En suma, la imitacion consiste en estas tres 

diferencias, como diximos, 4 saber; con qué medios, qué cosas, 

sy como. Por manera que , segun una, Sofocles?? será un mismo 

¿mitador con Homero, en quanto ambos imitan á los hombres de 

£alidad ; y segun otra con Aristofanes , porque entrambos los 

’ 

᾿ 
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xadiodal τινες αὖτα ᾧασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντεις" 
διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τρωγῳδίας καὶ τῆς κω- 
μῳδίας οἱ Δωριεῖς’ τῆς μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς , δὲ 

τε ἐνταῦϑα,, ὡς ἐπὶ τῆς παῤ αὐτοὶς δημοκρατίας γεννο- 

μένης, καὶ οἱ ἐκ Σικελίας. ἐχεῖϑεν γὰρ ἣν Ἐπίχαρμος 

ὃ ποιητὴς, πολλῷ πρότερος ὧν Χιωνίδου καὶ Ma- 

yum: καὶ τῆς ς τραγῳδίας ας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ 

ποιούμενοι τὰ ὀνόματα onuslov οὗτοι μὲν γὰρ κώμας 

τὰς περιοικίδας καλεῖν Φασίν. Αϑηναῖοι δὲ δήμους" 

ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχϑέντας , ἄλ- 

λὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ > ἀτιμαζομένους ἐχ τοῦ 

ἄςεως" καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν , ᾿Αϑηναΐους 

δὲ πράτήειν τροσαγορεζειν' περὶ μὲν οὖν τῶν διαζῷο- 
ρῶν , καὶ πόσαι, καὶ τίνες, τῆς μιμήσεως, εἰρήσϑω 
ταῦτα. 

ΚΕΦ, β΄. 

E A A es A [2] A | A 

1 οἴκασι δὲ “γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν 
3) / 7 AN ἣ Ὁ» ΄ N NX αἰτίαι δύο τινὸς, καὶ αὗται Puoimal: τὸ, τε γὰρ μι- 

μεῖσιδαι , σύ μῴρυτον τοῖς ἄνι)ρώποις ἐ ἐκ παίδων ἐ ἐφὶ , καὲ 

τούτῳ διαζφέρουσι τῶν ἄλλων ζώων, ὅτι μιμητικώτατόν 
ἐςι, καὶ τᾶς μανϑήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσθως τὰς mps 

τας, καὶ τὸ χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας σημέϊον δὲ 

τούτου τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἔργων" ἃ γὰρ αὐτὰ λυ- 

πηρῶς δρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μαλιςα ἤκριβω- 

μένας χαίρομεν εωροῦντες: οἷον ϑηρίων τε μορφὰς τῶν 
ὠγριωτάς ων, καὶ νεκρῶν" αἴτιον δὲ καὶ τούτου, ὅτε 
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representan practicando”*: dedonde dicen que viene el nombre 
de Actos”*; porque representan d los Actores. Que aun por eso 

los Dorienses se apropian la Tragedia ** y la Comedia. De la 

Comedia se precian los Megarenses así los de acá, alegando ha- 

ber dado ocasion d ella el tiempo de su behetría”” ; como tambien 

los de Sicilia: porque de ella fué natural el Poeta Cómico Epi- 

carmo, mucho mas antiguo que Conidas ** y Magnete. De la 

Tragedia se dan por inventores algunos del Peloponeso””, fun- 

dados en la significacion de los nombres. A la verdad estos di- 

cen , que á las Aldeas llaman Comarca , como los Atenienses 

Pueblos. Así que los Comediantes no tomáron el nombre de ba- 

cer?” comilonas; sino de la dispersion por la Comarca , siendo 

desechados de la ciudad. A mas , que al obrar llaman ellos 3" 

hacer, y los Atenienses practicar 35. Enfin de las diferencias 

de la imitacion y de quántas y quáles sean, báste lo dicho. > 

| CAP. 11. 

Y P arece cierto que dos causas, y ambas naturales, ban 

generalmente concurrido ὦ formar la Poesta. Porque lo primes 

ro, el imitar es conatural al hombre desde niño : y en esto se 

diferencia de los demas animales, que es inclinadísimo ἀ la imi- 

tacion ; y por ella adquiere las primeras noticias. Lo segundo, 

todos se complacen con las imitaciones: de lo qual es indicio lo 

que pasa en los retratos : porque aquellas cosas mismas que 

miramos en su ser con borror, en sus imdgenes al propio 

las contemplamos con placer ; como las figuras de fieras fe- 

rocísimas , y los cadáveres. El motivo de esto es, que el 
ι 
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μανϑάνειν οὗ μόνον τοῖς Φιλοσόφοις ἥδιςεον, ἄλλχ 

καὶ τοῖς ἄλλοις dudas GAN ἐπὶ βραχὺ χοινωνοῦσιν 
αὐτοῦ. διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, 
ὅτι συμδαΐνει “)εωροῦντας μανϑάνειν, καὶ ,συλλογίζε- 

σϑαι, τί ἑκαςον' οἷον " ὅτι οὗτος ἐχεῖνος" ἐπεὶ ἐὰν μὴ 

τύχη τροεωρακὼς , οὐχὶ διὰ μίμημα, ποιήσαι τήν ἢδο- 
γὴν, ἄλλα διὰ τὴν ἀπεργασίαν , ἢ τὴν χροιὰν ̓  ἢ 

διὰ τοιαύτην τινὰ ἄλλην αἰτίαν. Κατὰ Φύσιν δὲ ὄν- 
τὸς ἡμῖν τοῦ o μιμέῖσιδαι, καὶ τῆς ἁρμονίας καὶ τοῦ ῥυθμοῦ 

(τὰ γὰρ μέτρα, ὅτι μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐ ἐςτ, Φανερὸν) ἐξ 
ἄρχῆς οἱ πεφυκότες πρὸς ara μάλισα , κατὰ μικρὸν 

τροώγοντες , ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν abrorxs- 
διασμάτων. 

2 Asset de κατὰ τὰ ὀικέῖα ἤϑη ἡ ποίησις: 
οἱ μὲν yap σεμνότεροι , τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις; 

καὶ τὰς τῶν τοιούτων τύχας' οἱ δὲ εὐτελέφεροι, τὰς 

τῶν Φαύλων, πρῶτον ψόγους ποιοῦντες , ἄσσερ ἕτεροι 

ὕμνους καὶ ἐγκώμια. Τῶν μὲν οὖν πρὸ Ομήρου οὐδενὸς 

ἔχομεν εἶπεῖν τοιοῦτον ποίημα , εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς, 
ἀπὸ δὲ Ομήρου ἀρξαμένοις, € ¿iy οἷον , éxsivov ὃ Map- 
γείτης καὶ τὰ τοιαῦτα͵, ἐν οἷς καὶ τὸ ἀρμότῖον ἰ ¡aj 

βεῖον ἦλϑε μέτρον. Διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν" ὅτι 
ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους: χαὶ ἐγένοντο 
τῶν παλαιῶν , οἱ μὲν ἡρωϊκῶν,, οἱ δὲ ἰάμβων ποιή- 
ral Osa δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιςα ποιητὴς Ομηρος 

ἣν ( μόνος. γὰρ » οὖχ ὅτι Ev ἄλλ᾽ ὅτι καὶ μιμήσεις ὅρα- 
ματικὰς ἐποίησεν) οὕτω καὶ τὰ τῆς κωμῳδίας σχή- 
para apor ὑσιδειξεν, οὐ ψόγον, ἀλλὰ τὸ γελοῖον 
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aprender es cosa muy deleytable, no solo ἀ los fildsofos *, sino 

tambien d los demas; dado que estos por breve tiempo lo des- 

_ frutan: ello es que por eso se deleytan en mirar los retratos, 

porque considerándolos, vienen d caer en cuenta y argumentar, 

qué cosa es cada uno: como quien dice; Este es aquel: que 

quien no bubiese visto ántes el original, no percibiera el.deleyte 

por razon de la semejanza, sino por el primor de la obra, 0 del 

colorido, d por algun otro accidente de esta especie. Siéndonos 

pues tan conatural la imitacion, como el: canto ?, y la Rima 

(que claro está ser los versos parte de las Rimas), desde el 

principio los mas ingeniosos y de mejor talento para. estas co- 

sas , adelantando en ellas poco á poco , viniéron á formar la 

Poesía de Canciones hechas de repente. | | 

a Despues la Poesía fué dividida conforme al génio* de los 

Poetas: porque los mas graves diéron en imitar las acciones 

nobles y las aventuras de sus semejantes: y los mas vulgares* 

das de los ruines; primeramente baciendo apodos , como los otros 

'bimnos y encomios. Verdad es que ántes de Homero no podemos 

citar poema de ninguno d este tono, siendo verosimil que bubie- 

se muchos: mas empezando de Homero, bien podemos; qual es* 

su Margites y otros tales ; donde.vino como nacido el verso 

yámbico: que aun por eso se llama yámbico abora el verso bur- 

lesco; porque en este metro se zumbaban ὦ coros :.y.así entre 

los antiguos saliéron rimadores, quién de versos héraycos , y 

quién de yambos. Mas como en asuntos graves Homero fué 

grandísimo Poeta (ántes el único, no solo por tratarlos bien, si- 

πὸ porque hace los retratos al vivo); igualmente ha sido el pri- 

mero en dar una muestra de las gracias de la Comedia, usando 

B2 
“ 
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δραματοποϊήσας" 0 γὰρ Μαργείτης avadoyov ἔχει, ὥστσΈρ 
Das καὶ Οδύσσεια “πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω καὶ 
e AN y A Ν e 

οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας. IMapapaveions de τῆς τρα- 

ωδίας καὶ κωμῳδίας, οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν πόιησιν Op- 
μῶντες κατὰ τὴν ὀικεῖαν Φύσιν , οἱ μὲν ἄντὶ τῶν ἰάμ- 

βων, κωμῳδὸποιοὶ ἐγένοντο" οἱ δὲ ὠτὶ τῶν ἐπῶν, Tpa- 
͵ Ν AN ye rs? 7 Mx / 

γῳδιδάσκαλοι, dia τὸ μείζω καὶ ἐντιμότερα Ta σχή- 
para εἶναι ταῦτα ἐκείνων: τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν, εὖ 
41 3) y! € δ e 18 € e A 3 apa ἔχει ἤδη ἡ τρωγῳδία τοῖς εἴδεσιν ἱκανῶς, ἢ 00, 

αὖτό τε καϑ' αὑτὸ κρινόμενον, καὶ πρὸς τὰ Jarpa, 
ἄλλος λόγος. 

7 pS 3 9 3 "»“οἦ 2 as a 

8 Γενομένης οὖν am” ἄρχῆς αὐτοσχεδιαςικῆς, καὶ 

αὐτὴ καὶ y κωμῳδία: χαὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων 

τὸν διϑύραμδον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ (paña, ἅ ἔτι 
Low 3 «ὦ “ῳ / 7 ? 

καὶ νῦν ἐν “πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα, 
κατὰ μικρὸν ἠυξήϑη, τοροωγόντων, ὅσον ἐγίγνετο (pa- 

A <. ἣ Ν M. e € 
νερὸν αὐτῆς" καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταδαλοῦσα $ 
τρωγῳδία, ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν ἑαυτῆς Φύσιν, καὶ 

τό, τε τῶν ὑποχριτῶν πλῆϑος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο, τρῶ- 
τος Αἰσχύλος ἤγωγε, καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάτ]ωσε, καὶ 
τὸν λόγον τρωτῶγωνις-ἣν παρεσκεύασε" τρεῖς δὲ καὶ 

΄ má 3 NN N 7] 2 > 

oxmvoypalbiav EoQoxAnc' ἔτι de τὸ μέγεϑος ἐκ μικρῶν. 
4 Ἁ ΄'ἌἸ N Nx 2 “Ὁ 

μύϑων καὶ λέξεως γελοίας, διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μετα- 
βαλεῖν, ὀψὲ ἀπεσεμνώϑη τό τε μέτρον ἐκ τετραμέ- 
rpov laubelov éyévero τὸ μὲν “γὰρ apuro τετρῶμέτρῳ 
ἐχρῶντο, διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηςιχωτέραν εἶναι 

δὴ ΄ / Ν / s» NN e ro. ἊΝ 
τὴν ποίησιν, λέξεως δὲ “γενομένης αὐτὴ ἢ (ῥύσις. τὸ 

ὀμκεῖον μέτρον ἕυρε' μάλιτα γὰρ λεκτικὸν τῶν μέτρων 
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en la representacion no de apodo , sino del gracejo'; como sea 

que el Margites tiene mucha analogía con las Comedias , al 

paso que la Iliada y la Odisea la tienen con las Tragedias. Tra- 

zadas que fuéron la Comedia y la Tragedia, de allí adelante los 

aficionados á entrambas poestas la séria y la jocosa, segun su 

natural inclinacion, unos en lugar de hacer yambos, se biciéron 

Autores de Comedias; otros en lugar de versos heraycos com- 

pusiéron Tragedias, por ser mas sublimes y mas nobles estos 

asuntos δ, que aquellos: el averiguar empero si la Tragedia tiene 

ya 0 no lo que basta para su perfeccion , ora sea considerada, 

en sí misma, ora sea respeto del teatro, eso es otro punto”. 

3 Por lo demas, haciéndose al principio sin arte así ésta 

como la Comedia (la Tragedia por los Coriféos de la farsa Di- 

᾿ tirámbica, la Comedia por los del Coro Falico*, cuyas mogi- 

gangas duran todavia en muchas ciudades recibidas por ley) 

poco á poco fué tomando cuerpo, promoviéndolas los dichos, 

basta descubrirse tal qual forma de ellas. Con eso la Tragedia, 

probadas? muchas mutaciones, bizo punto yaque adquirio su 

- ser natural. Entónces Esquilo dividid*” la compañía de los Far- 

santes de una en dos; minoro las personas del coro; y dispuso el 

papel del primer Actor. Mas Sofocles introduxo tres personas 

y la variacion de la escena. Demas de esto, aunque tarde, al 

fin dexadas las fábulas ruines, y la diccion burlesca; dando de * 

mano al estílo satírico; la grandeza de las acciones** se repre- 

sentd dignamente. Al mismo tiempo se mudo el verso de ocho pies 

en yámbico: bienque al principio usaban el metro de ocho pies, 

por ser la poesía de sátiros*”, y mas acomodada para baylar; 

pero trabándose *3 conversacion , la misma naturaleza dictó el 
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τὸ ἰαμβεῖον ἐστ σημεῖον δὲ τούτου πλεῖσα γὰρ ἰαμβεῖα 
λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, ἑξαμετρα 
o ὀλυγάχις , καὶ ἐκθαΐνοντες τῆς λεχτικῆς apuovas 

τι δὲ ἐπεσοδίων πλήϑη, καὶ τὰ ἄλλα ὡς traga κο- 

σιαϑῆναι λέγεται. ἹΠερὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα tq 

ἡμῖν εἰρημένα: πολὺ γὰρ av ἴσως tpyov εἴη διεξιέναι 
καϑέκας-ον. 

4 Ἠδὲ κωμῳδῖ a ty, AE εἴπομεν, μίμησις, 
(αυλοτέρων μὲν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἄλλα 
τοῦ αἰσχροῦ ἐσ τὸ “γελοῖον μόριον" τὸ γὰρ γελοῖον. 

sy ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον, καὶ οὗ φϑαρ- 

τικόν' οἷον ἐὺς y τὸ “γελοῖον «πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ 

διεςραμμένον ἄνευ ὀδύνης. Αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας 
μεταδάσεις, καὶ di ὧν ἐγένοντο, οὐ λελήνλασιν' n δὲ 

κωμῳδία, da τὸ μὴ σπουδάζεσϑαι ἐξ ὦ ἀρχῆς, ἔλαϑεν: 
«al γὰρ χρρὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε 0 ἄρχων ἔδωκεν 
ἄλλ᾽ ἐθελονταὶ ἧσαν: On δὲ σχήματά TIVA αὑτῆς 

ἐχούσης, οἱ λεγόμενοι αὐτῆς “οιηταὶ μνημονεύονται: τὶς 
δὲ πρόσωπα ἄπέδωκεν, ἢ , προλόγους , Y πλήϑη ὑπο- 
κριτῶν, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἤγνόηπαι. Τὸ δὲ μύϑους ποιεῖν 
Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις ἦρξαν τὸ μὲν οὖν ἐξ , ἀρχῆς ἐκ 
Σικελίας ἦλϑε' τῶν δὲ Αϑήνησι Κράτης πρῶτος ἦρξεν, 

ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας, καϑόλου ποιεῖν λόγους ἢ 

μύϑους. 
s H μὲν οὖν ἐποποίϊα τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι, μόνου 

μέτρου μετὰ λόγου μίμησις var ota ἠκολού- 
ϑησεν' τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν, καὶ ἄπαγγε- 
λίαν εἶναι, ταύτῃ διαφέρουσιν' ἔτι ᾿ τῷ μήκει ἡ μὲν, 
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metro propio: porque de todos los metros el yambo es el mas ob- 

vio en las pláticas: y así es que proferimos muchísimos yambos 

en nuestras conversaciones; pero exámetros pocos; y eso traspa- 

sando los límites del familiar estílo. Por último se dice haberse 

añadido muchos episodios, y adornado las demas cosas con la 

decencia conveniente : sobre las quales ya no bhablarémos mas: 

pues sería tal vez obra larga recorrerlas todas por menudo. 
4 _La Comedia es, como se dixo, retrato de los peores sf; 

mas no segun todos los aspectos del vicio, sino solo por alguna 

tacha ** vergonzosa que sea risible: por quanto lo risible es 

cierto defecto y mengua sin pesar ni daño ageno; como ὦ prime- 

ra ojeada es risible una cosa fea y disforme sin darnos pena. En 

órden ἀ las mutaciones de la Tragedia, y por quién se biciéron, 

ya se sabe: pero de la Comedia, por no curarse de ella al prin- 

cipio, se-ignora : y aun bien tarde fué quando el Príncipe** did 

al público farsa de comediantes: sinoque de primero representa- 

ban los aficionados. Mas formada ya tal qual la Comedia , se 

hace mencion de algunos Poetas cómicos, dado que no se sepa 

quién introduxo las máscaras **, los prologos , la pluralidad" 

de personas, y otras cosas ἀ este tenor. Lo cierto es, que Epi- 

carmo y Formis diéron la primera idea de las fábulas cómicas. 

Asíque la invencion vino de Sicilia. Pero entre los Atenienses 

Crates fué el primero que dando de mano á la idea bufonesca, 

compuso en general los papeles de los comediantes ὁ fábulas. 

5  Quanto d la Epica. ba ido á un paso con la Tragedia, 

basta en lo de ser una imitacion razonada de sugetos ilustres; 

y apártase de ella en tener meros versos, y en ser narratoria**; 

como tambien por la estension: 
”” 

la Tragedia procura sobre todo 



16 

ὅτι μάλιγα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι, 7 
μικρὸν ἐξαλλατίειν' ἢ δὲ ἐποποιΐα, piso τῷ χρό- 

νῷ» καὶ τούτῳ διαφέρει καί τοι τὸ πρῶτον ̓διοΐως 

ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν , καὶ ἐν τοῖς ἔπεσι" 

μέρη δέ ἐξε τὰ μὲν ταυτὰ, τὰ δὲ ¡dla τῆς τρώγῳ- 

δίας. Διόπερ ὅςις sep τρωγῳδ ίας οἶδε σπουδαίας καὶὲ 

Φαύλης , οἷδὲ καὶ περὶ ἐπῶν ἃ μὲν γὰρ ἐποποίϊα ἔχει, 

ὑπάρχει τῇ τρωγῳδῖ la a δὲ αὐτὴ, οὐ mayra ἐν τῇ 

ἐποποίΐα. Πρρ μὲν οὖν τῆς ἑξαμέτρου μιμητικῆς, καὶ περὶ 
κωμῳδίας ὕξερον ἐροῦμεν. 

ΚΕΦ. y. 

1 ΤΙ. ερὶ δὲ τραγωδις ίας λέγωμεν , ἀπολαθόντες. 
αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρημένων τὸν γινόμενον ὅρον τῆς οὔ- 
σίας. Esv οὖν τραγῳδία μάμισις πράξεως σπουδαίας 

καὶ τελείας , μέγεϑος ἐχούσης , ἡδυσμένῳ λόγῳ , xo: 
pis ἑκάς.ου τῶν εἰδῶν ἐν TOlG μορίοις ϑρώντων , χαὶ οὗ 
δ ἐπωγγελίας , GAMA δί ἐλέου καὶ Φόδου περαϊνουσα 

τὴν τῶν τοιούτων παϑημάτων κάϑαρσιν. Λέγω δὲ ἤδυ- 
σμένον μὲν λόγον, τὸν ἔχονται pus uo καὶ ἁρμονίαν καὶ 

μέλος: τὸ δὲ χωρὶς τῶν εἰδῶν, τὸ. διὰ μέτρων ἕγίώ 
μόνον περαίνεσϑαι, καὶ πᾶλιν ἕτερα διὰ μέλους. Ἐπεὶ 
δὲ τρατίοντες ποιοῦνται τὴν μίμησιν, πρῶτον μὲν ἐξ o 
ἄνάγκης ay εἴη τι μόριον τραγῳδίας ὁ ὃ τῆς ὄψεως κόσ- 
μος, εἶτα με ελοποία καὶ λέξις: ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦν- 
ται τὴν μίμησιν" λέγω δὲ λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν τῶν 
μέτρων σύνϑεσιν" μελοποιΐαν δὲ, ὃ τὴν δύναμιν Pavepay 
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reducir su accion al espacio de sol ἀ sol; d no exceder mu- 

/ 

cho: mas la Epica es ilimitada quanto al tiempo: y en esto 

no. van de acuerdo ; sibien antiguamente estilaban en las 

Tragedias lo mismo que en los poemas Epicos. Sus partes, 

unas son las mismas , otras propias de la Tragedia. De- 

donde , quien supiere juzgar de la buena y mala Tragedia, 

tambien sabrá de la Epopeya: porque todas las dotes de és- 

ta convienen ὦ aquella ; bienque no todas las de la Τ. ragedia 

se ballen en la Epopeya. De ésta y de la Comedia bablarémos 

despues. ( 0 β 

CAP. HL 

Ι Π ἴον: ahora de la Tragedia , resumiendo la def 

nicion de su esencia, segun que resulta de las cosas dichas. Es 

pues la Tragedia* representacion de una accion memorable y 

perfecta, de magnitud competente , recitando” cada una de las 

partes? por sí separadamente; y* que no por modo de narra- 

cion, sino moviendo d compasion y terror, dispone 4 la modera- 

cion de estas pasiones. Llamo estílo deleytoso al que se compone 

de número, consonancia y melodía. Lo que añado de las par- 

tes que obran separadamente, es porque algunas cosas solo se 

representan en verso, en vez que otras van acompañadas de 

melodía. Mas, pues se hace la representacion diciendo y ba- 

ciendo; ante todas cosas el. adorno de la perspectiva” necesa- 

riamente babrá de ser una parte de la Tragedia, bien? así co- 

mo la melodía y la diccion: siendo así que con estas cosas re- 

presentan. Por diccion entiendo la composicion misma de los 

Cc. 
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ἔχει πάσαν. Ἐπεὶ δὲ «pares ἐπι μίμησις πράτῆε- 
σαί δὲ ὑπό τινῶν πρατ]όντων > οὺς ἄναγκη ποιούς T- 

γᾶς εἶναι κατα τε τὸ ἦδος καὶ τὴν διάνοιαν, διὰ γὰρ 

τούτων καὶ τὰς πράξεις εἶναι Φαμὲν ποιάς πνᾶς; πέ. 
Φυχεν alma δύο τῶν πράξεων εἶναι, διάνοια καὶ ἦϑος, 
καὶ κατὰ ταύτας καὶ τυγχάνουσι καὶ ἀποτυγχάνουσι 
πάντες. o 

2 Est δὲ τῆς μὲν πράξεως ὃ Ó μῦϑος μίμησις' λέγὼ 
γὰρ Loy oy τοῦτον τὴν coreo τῶν τρωγμάτων. Ta 

δὲ ἤϑη, xaY ἃ ποιούς τινας εἶναι (papéy ποὺς aparloy- 
Tas" διάνοιαν δὲ, ἐν ὅσοις λέγοντες ἀποδεικνύουσί τι, 
ἢ καὶ ἀποφαίνονται. γνώμην. Ανάγκη οἷν πάσης τρῶν-- 
᾿γωδίι (AG μέρη εἰναι ἐξ, καθ᾽ ἃ ποιά τις ἐς-ὶν 7 τρῶ- 

op a ταῦτα δ᾽ él, μῦθὸς , καὶ ἤϑη Ἂ καὶ λέξις, 

καὶ διάνοια, καὶ ὄψις ̓  καὶ μελοποίϊα' οἷς μὲν γάρ. 
μιμοῦνται , δύο μέρῃ ¿lv ὡς δὲ μιμοῦνται, tv: a de 
μιμοῦνται, τρία: καὶ παρὰ: ταῦτα. οὐδέν. "Τούτοις μὲν οὖν 
οὐχ ὀλίγοι αὐτῶν, ὡς εἰπεῖν, κέχρηνται τοῖς εἰδεσι" καὶ 

γὰρ dad ἔχει πᾶν, καὶ 1305 , xal μῦϑον, καὶ λέξιν, 

καὶ μέλος, καὶ διάνοιαν. ὦ ὡσαύτως. | | 
3 Μέγιστον δὲ τούτων ἐστὶν ἢ τῶν πραγμάτων 

σύςασις" ἡ γὰρ τραγῳδία μέμισίς ἐςιν 00% ἀνϑρώπων, 
ἄλλα πράξεων, καὶ βίου, καὶ εὐδαιμονίας ᾿ καὶ κακο- 
δαιμονίας: καὶ γὰρ 7 εὐδαιμονία E ἐν past ἐπὶ καὶ τὸ 
τέλος πράξις τίς did , οὗ ποιότης εἰσὶ δὲ κατὰ μὲν τὰ 

ἤϑη ποιοί τινες κατὰ δὲ τὰς ἀράξεις , εὐδαίμονες, ἢ 
τοὐνατίον' οὐκ οὖν ὅπως τὰ ἤϑη μιμήσωνται, Aparlovor, 
ἄλλὰ τὰ ἤϑη cvurepidaubavovow διὰ τὰς πράξεις" 
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versos: y por melodía lo que d'todos'es manifiesto. Y como sea 
que la representacion es de accion, y-esa se hace por ciertos 

Actores, los quales ban de tener por fuerza algunas calidades 

segun fueren sus costumbres y manera de pensar; que por estas 

calificamos tambien'.las acciones ; dos sen naturalmente las 

causas de las acciones ; dos dictámenes * y las costumbres: 3 

por estas son todos wvENÉULOSOS y: despenturados, . 

2 La fábula es un remédo de la accion; porque doy este 

nombre de fábula ἀ la ordenacion de los sucesos; y de costum- 

bres á las moddles por, donde calificamós á los sugetos 'empeña- 

dos en la accion: y de dictámenes d: los dichos con que los inter= 

locutores dan á entender algo, 0 bien declaran su pensamiento. 

Síguese pues, que las partes de toda Tragedia que la constitu- 

yen en razon de tal, vienen á ser seis; ὦ saber, fábula, carácter, 

diccion, dictámen, perspectiva y melodía : : siendo así que dos 9 

son las partes, con qué imitan, una como *", y tres las qué ̓ν 

imitan "y fuera de estas no kay otra. Por tanto no pocos Poetas 

se ban exercitado en estas, para decirlo asf, especies-de Tra- 

* gedias-; por ver que todo eh-ellas, $e reduce ἀ perspectiva , ca- 

rácter, fábula, dicción 4. dictámen y melodía recfprocamente. 

3 Pero lo más principal. de todo es. la ordenación de los su- 

Cesos. Porque la Tragedi ia esir imitacion on, 30. no tanto de los hom- 

bres, quanto de los hechos, y de la vida, y de la ventura y des- 

ventura: y la felicidad consiste en accion, así como el fin*” es 

una especie de accion, y no calidad. Por consiguiente las cos- 

tumbres califican d los hombres : mas por las acciones son di- 

chososd desdichados. Por tanto no hacen la representacion para 

imitar las costumbres; sino válense de las costumbres para el 

ς 2 
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ὧξε τὰ πράγματα καὶ ὁ μῦϑος τέλος. τῆς τραγῳδία ὥς" 

τὸ δὲ τέλος μέγιστον. ἁπάντων ἐστίν. Avev μὲν γὰρ 

πράξεως οὐκ ἄν γένοιτο τραγῳδί a ἄνευ δὲ ndo γέ: 

vorr” 4y αἱ γὰρ τῶν νέων τῶν πλείςων, ἀήϑεις τρα- 

yl: at εἰσὶ, καὶ ὅλως ποιηταὶ πολλοὶ τοιοῦτοι: οἷον καὶ 

τῶν γραφέων, Ζεῦξις τρὸὺς Πολύγνωτον cite ὃ 
μὲν γὰρ Πολύγνωτος ἄγαϑὺς ἤἠϑογραζος: ἡ δὲ Zej- 

- ἕδος γραφὴ οὐδὲν + ἔχει ἦϑος. Ἐτι ἐάν τις ἐφεξῆς +7 

ῥήσεις ἡϑικᾶς , καὶ λέξεις καὶ. διανοίας εὖ πεποιημέ- 
vas , 00 ποιήσει ὃ ἦν τῆς τραγῳδίας ἔργον, ἄλλα πολὸ 
μάλλον ἡ καταδεεφέροις τούτοις κεχρημένη τραγωδῖ ἴα, 
ἔχουσα δὲ odo χαὶ σύςασιν πρωγμάτων. Πρὸς δὲ 
τούτοις τὰ μέγισει οἷς ψυχωγωγεῖ 7] τραγωδῖ A, τοῦ 
μύϑου μέρη ἐπὴν aire σεριπέτειαι καὶ ἀναγνωρίσεις. 
En σημεϊον. , ὅτι καὶ οἱ ἐγχειροῦντες ποιεῖν, πρότερον 

δύνανται τῇ λέξει καὶ τοῖς ἤθεσιν ἀκριβοῦν, ἢ ἢ τὰ Ὡράγ: 

«μιῶται συνίστασϑαι , οἷον. καὶ οἱ πρῶτοι, ποιηταὶ 4 σχρδὸν 
ὥχαντες. . . 

4 Αρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον" ψυχὴ 0 εὔϑος. τῆς rpa- 

γρδίας δεύτερον δὲ τὰ ἦτ τυαραπλήσιον γάρ ἐστι 
καὶ ἐπὶ τῆς γραφικῆς: εἶ “γάρ τις ἀναλεΐψειε τοῖς 

καλλίςοις φαρμάκοις χύδεν. , οὐκ ἄν. ὁμοίως εὐζῷ ρά- 
γείεν,, καὶ λευκογραζφήσας εἰκόνα: ἔςι τε μίμησις πρά- 

ξεως, καὶ διὰ ταύτην pañiga τῶν τρατ]όντων. Τρί- 

τον δὲ ἡ διάνοια; τοῦτο δέ ¿st τὸ λέγειν δύνασϑαι 

τὰ ἐνόντα καὶ τὰ apubrloyra: ὅπερ ἐπὶ τῶν λόγων 

τῆς πολιτικῆς καὶ propio ἔργον ἐφ" οἱ μὲν γὰρ 

ἄρχαϊοι πολιτικῶς ἐποίουν. Ἀέγοντας- οἱ δὲ νῦν ῥητο- 

εὖ 
δ 
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retrato de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son 

el fin de la Tragedia (y no bay duda que el fin es lo mas principal 

en todas las cosas), pues ciertamente sin accion no puede haber 

Tragedia: mas sin pintar las costumbres puede muy bien baber- 

la: dado que las Tragedias de la mayor parte de los modernos 
πὸ las expresan. En suma, d muchos Poetas ha sucedido lo mis- 

mo que entre los pintores ὦ Zeuxis respeto de Polignoto : que 

éste*? copia con primor los afectos **, quando las pinturas de 

aquel no expresan ninguno. Además que aunque alguno acomode 

discursos morales , cldusulas , y sentencias bien torneadas ; no 

por eso habrá satisfecho 4 lo que exíge de suyo la Tragedia: 

pero mucho mejor Tragedia será la que usa ménos de estas co- 

sas, y se atiene á la fábula y ordenacion de los sucesos. Mas, 

las-principales cosas con que la Tragedia recrea el inimo, son 

partes de la fábula, las** ΩΝ y Anagnorisis. Prueba de 

lo mismo es, que los que se meten d Poetas, ántes aciertan ὦ per- 

ficionar el estílo y caracterizar los sugetos , que no á ordenar 

bien los sucesos, como se vé en los Poetas antiguos casi todos. 

4 Es pues la fábula lo supremo y casi el alma de la Trage- 

dia: y en segundo lugar entran las costumbres. Eso mismo acae- 

ce en la pintura: porque si uno pintáse con bellísimos colores ** 
cargando la mano ; no agradaria tanto como el que hiciese un 

buen retrato con solo albayalde : y ya se dixo que la fábula es 

retrato de la accion, y no mas que por su causa, de los agentes. 

La tercera cosa es el dictámen : esto es, el saber decir lo que 

bay y cuadra al asunto: lo qual en materia de pláticas es pro- 

pio de la política y retórica: que aun por eso los antiguos pinta- 

ban á las personas razonando en tono político; y los modernos ' 
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ρικῶς. En δὲ 7900 μὲν τὸ Τοιοῦτον , ὃ δηλοῖ τὴν 

προαίρεσιν ὁποῖά τις sy , ἐν οἷς οὐκ ἔςτ δῆλον, ἢ ἢ σρο- 

αιρεῖται , 7 Φεύγει 0 λέγων' διόπερ οὐκ ἔχουσιν ἦϑος 

ἔνιοι τῶν λόγων. Διάνοια δὲ , ἕν οἷς ἀποδεικνύουσί τι 

ὡς ἕξιν, ἢ ὡς οὐκ id , ἢ καϑόλου τι ἀφοζαΐνονται. 

Τέταρτον δὲ, τῶν μὲν λόγων ἡ λέ En λέγω δὲ, ὥστερ 
πρότερον εἴρηται. , λέξιν > εἶναι τὴν διὰ τῆς ὀνομασίας 

ἑρμηνείαν , ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων, καὶ ἐπὶ τῶν λό- 

γῶν ἔχει τὴν αὑτὴν δύναμιν. Τῶν δὲ λοιπῶν πέντε, ἢ 

pedorola μόγιφον τῶν ἡδυσμάτων. H δὲ ὄψις, , Ψυ- 
χαγωγικὸν, μὲν. , ᾿ἀτεχνώτατον δὲ, καὶ ἥκιςα οἰκεῖον 

τῆς ποιητικῆς" ῇ γὰρ. τῆς τραγῳδίας δύναμις, καὶ avsu 

ἄγῶνος καὶ ὑποχριτῶν és ἔπι δὲ κυριωτέρα περὶ τὴν 

ἀπεργασίαν τῶν ὄψεων ἢ τοῦ σχβυοποιοῦ τέχνη τῆς τῶν 

ποιητῶν ἐξι. | 
5 “Διωρισμένων δὲ τούτων , λέγωμεν μετὰ ταῦτα 

ποίαν τινὰ de τὴν σύσεισιν εἶναι τῶν πραγμάτων: ἐπειδὴ. 
τοῦτο καὶ πρῶτον καὶ μέγιςτον τῆς τραγῳδίας ἐ ἐς: ἴ. Κεῖται 
δ᾽ ἡμῖν τὴν τραγῳδίαν τελείας καὶ ὅλης pate sl- 

vas μίμησιν ἐχούσης τι μέγεθος; ter yap ὅλον καὶ μηδὲν 
ἔχον μέγεθος' ὅλον δέ ἐςτ τὸ ἔχον Apr καὶ μέσον χαὶ 
TENSUTIV. Ἀρχῇ δέ ἐ eV O αὐτὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης un 
μετ᾽ ἄλλο ἐς: per? éxslvo δ᾽ ἃ ἧἥπερον πέζφυχεν εἶναι, ἢ 
γίνεσθαι: πελευτὴ δὲ τοὐναντίον > ὃ αὐτὸ per” ἄλλο 
πέζυκεν εἶναι, ἢ ἐξ ἀνάγκης, ἢ ὡς ἐπιτοπολύ' μετὰ 
δὲ τοῦτο ἄλλο οὔὖδέν: μέσον. δὲ, καὶ αὐτὸ per ἄλλο, 
καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο. ἕτερον. Δεῖ ἄρα ποὺς συνεφτῶτας εὖ 
μύθους, μήϑ᾽ ὁπόθεν + ἔτυχεν ἄρχεσθαι, uns” ὃ ὅπου υ ἔτυχο 
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en estilo retórico. Quanto d las costumbres, el carácter” es el 

que declara quál sea la intencion del que habla en las cosas en 

que no se trasluce, qué quiere ὁ πὸ quiere. Por falta de esto algu- 

nas de las pláticas no guardan el carácter. ¡Pero el dictamen "ὃ 

es sobre cosas en que uno decide, cómo eS d cómo no es lo qué se 

trata, ὁ lo confirma en general con algun epifonéma. La quarta 

es la diccion del estílo. Repito conforme á lo ya insinuado, que 

la diccion es la espresion del pensamiento: por medio de las pa- 

Jabras; lo que tiene igual fuerza en verso que en prosa. Por lo 

demas*”?, la quinta que es la melodía, es sobre todas suavísima. 

La perspectiva es sin duda de gran recréo á.la vista; pero la 

de ménos estudio y ménos propia de la Poética : puesto que la 

Tragedia tiene su mérito aun fuera del espectáculo y de los far- 

santes. Además que quanto al aparato de la escena , es obra 

mas bien”? del arte del Maquinista, que no de los Poetas. 

5 Fixados estos puntos, digamos abora, quál debe ser la 

ordenacion”* de los sucesos; ya que esto es lo primero y mas 

principal de la Tragedia. Sentamos ántes *”, que la Tra- 

gedia era remédo de una accion completa y total, de cierto 

grandor : porque tambien se balla Todo”? sin grandor. Todo 

es lo que tiene principio, medio, y fin. Principio es lo que 

de suyo no es necesariamente despues de otro: dntes bien des- 

pues de sí exíge naturalmente que otro exísta 0 sea facti- 

ble. Fin es al contrario lo que de suyo es naturalmente des- 

pues de otro, 0 por necesidad , 0 por lo comun ; y despues 

de sf ningun otro admite. Medio lo' que de suyo se sigue 4 

otro, y trás de sí aguarda otro. Deben por tanto los que 

han de ordenar bien las fábulas, ni principiar á la ventura, 
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τελευτᾶν, ἄλλα xexpno as ταῖς εἰρημέναις ἰδέας. 

ό Er: δ᾽ ἐπεὶ τὸ καλὸν, καὶ ζῶον, καὶ ἅπαν 
πρᾶγμα ὃ ὃ συνέτηκεν ἔκ τινων, οὗ μόνον ταῦται rerary- 

μένα δεῖ ἔχειν , GAMA καὶ μέγεθος ὑπάρχειν μὴ τὸ 

τυχόν". τὸ γὰρ καλὸν ἐν μογέϑει καὶ τάξει ἐς: διὸ 
οὔτε πάμμικρον ἂν τι γένοιτο καλὸν ζῶον συγχεῖτοι! 

γὰρ ἡ “εωρία ἐγγὺς τοῦ ἄναισϑήτου χρόνου γινομένη: 

οὔτε παμμέγενες' οὐ γὰρ ἅμα 7 Jenpía γίνεται , AAN 

demas τοῖς “εωροῦσι τὸ ἕν xal τὸ ὅλον ἐκ τῆς ϑεω- 

βίας οἷον, εἶ μυρίων κιδίων εἴη ζῶον Wee del χαϑάπε 

ἐπὶ τῶν σωμάτων ; «al ἐπὶ τῶν ζώων ἔχειν μὲν μέ- 

γέθος, τοῦτο δὲ ἐυσύνοπτον εἴναι' οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν 

μύϑων ἔχειν μὲν μῆχος, τοῦτο δ᾽ εὐμνημόνευτον εἶναι. 
Τοῦ δὲ μήκους ὅρος , πρὸς μὲν τοὺς ὥγῶνας καὶ τὴν 

αἴσϑησιν, οὐ τῆς τέχνης iv εἶ γὰρ ἰδει ὃ ἑκωτὸν τρῶ- 

γρδί. (AG ayaridsrd as , πρὸς κλεψύδρας ἄν ἠγωνίζοντο, 

20 ae ποτὲ καὶ ἄλλοτε Φασίν ὃ δὲ χαϑ' αὑτὴν τὴν 

Φίσιν τοῦ πρώγματος ὅρος , Gel μὲν ὃ μείζων , μέχρι 

τοῦ. σύνδηλος εἶναι, καλλίων 51 χατὰ TO μόγενος" ὡς 

δὲ ἁπλῶς διορίσαντας εἰπεῖν, ἐν ὅσῳ μεγένει κατὰ τὸ 

εἰκὸς , y τὸ ἄνωγκαϊον ἐφεξῆς γιγνομένων. , συμβαΐψει 

sig ἐυτυχίαν ἐκ δυςυχίας, ἢ ἐξ ἐυτοχίας εἰς δυς-υχίαν 

μεταθαλλειν , ἱκανὸς ὅρος ἐεὶ τοῦ μργέθους. Mos δ 
ἐςτὶν εἷς, οὐχ ὥσσερ τινὲς οἴονται, ἐὰν aepl ἕνα y 

πολλὰ γὰρ καὶ ἄπειρα τῷ γύρει συμδαΐνει ἐξ ὧν 

ἐνίων οὐδὲν ἐ id ey" οὕτω δὲ καὶ πραξεις ye ἑνὸς comí 

εἶσιν ; ἐξ ὧν μία οὐδεμία γίνεται πράξις. Δί ὃ παν- 
τὲς ἐοίκασιν ἁμαρτάνειν, ὅσοι τῶν ποιητῶν Ἡρακληΐδα, 

΄ 
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ni 4 la ventura finalizar ; sino idearlas al modo dicho. Ὁ 

6 Supuestas las cosas ya tratadas, pues que lo hermoso, 
v. g. un bello objeto viviente y qualquier otra cosa que se com- 

pone de partes, debe tener éstas bien colocadas, y asimismo la 

grandeza correspondiente, porque la bermosura consiste en pro- 

porcion y grandeza; infierese que ni podra ser bermoso un.animal 

muy pequeñito , porque se confunde la vista empleada en poco 

mas de un punto; ni tampoco si es de grandeza descomunal, por- 

que no lo abraza de un golpe la vista: ántes no perciben los ojos 

de los que miran por partes el uno** y el todo: como si bubiese un 

animal de legua*? y media : Asique como los cuerpos y los ani- 

males han de tener grandeza sí, mas proporcionada á la vista; 

así conviene dar ἀ las fábulas tal estension que pueda la memo- 

ria retenerla fácilmente. El término de esta estension respeto de 

los espectáculos y del auditorio, no es de nuestro arte; puesto que 

si se bubiesen de recitar cien Tragedias en público** certámen, 

la recitacion de cada una se regularía por relox de agua ””, se- 

gun dicen que se bizo alguna vez en otro tiempo. Pero si se atien- 

de á la naturaleza de la cosa , el término en la estension será 

tanto mas agradable, quanto fuere mas largo, con tal que sea 

bien perceptible. Y para definirlo, hablando sin rodeos , la dura- 

cion que verosimil d necesariamente se requiere segun la série 

contínua de aventuras, paraque la fortuna se trueque de feliz 

en desgraciada, 0 de infeliz en dichosa, esa es la medida justa 

de la estension de la fábula. Dícese que la fábula es una: no, 

como algunos piensan, por ser de uno solo; ya que mucbísimas** 

cosas suceden á uno en la vida, varias de las quales de ningun 

modo forman unidad*”: así ni mas ni ménos varios son los hechos 

D 
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Ἁ ν᾽} A! τ αὖ ro. O A . 

καὶ Onnida, καὶ τὰ τοιαῦτα ποιήμᾶτα πεποιῤήχασίν" 
» N 2. ,“n» + ἐς “ω e VOM -Ὁ 

οἴονταί yap ἐπεὶ εἰς ἣν 0 Ἡρακλῆς, eva καὶ τὸν μῦθον 

εἶναι προσήκειν. O 0 Ounpos , DOTE καὶ τὰ ἄλλα 

διαφέρει, καὶ τοῦτ᾽ ἔοικε καλῶς ἰδεῖν, ἤτοι διὰ τέχ- 
Ἃ Ν 7 7 Ν e) 3 4 

γὴν ἢ dia Φύσιν. Οδύσσειαν “γὰρ ποιῶν, 00x ἐποίησεν 
ἀπαντῶ ὅσα αὐτῷ συνέβη" οἷον πληγῆναι μὲν. ἐν τῷ 
Παρνασῷ , μανῆναι δὲ τροσσοιήσασϑθαι ἐν τῷ ἄγερ- 

μ᾽ ὧν οὐδὲν ϑατέρου “γενομένου, ἀναγκαῖον ἣν, ἢ 
εἰχὸς ϑάτερον γενέσθαι: ἄλλ᾽ ἃ περὶ μίαν pags, 

e/ 7 Ν 7 / e ζ΄ Nx 

οἷαν λέγομεν τὴν Οδύσσειαν, συνέφησαν' ὁμοίως δὲ 
χαὶ τὴν Ἰλιάδα. Κρὴ οὖν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 

μιματικαῖς ἢ μία μίμησις ἑνός ἐςιν, οὕτω καὶ τὸν μῦ- 

Jo ,- ἐπεὶ πραξεως μέμησίς ἐςι, μιᾶς τε εἶναι, καὶ 
ταύτης ὅλης , χαὶ τὰ μέρη συνες ἄναι τῶν πραγμάτων 

οὕτως., ὥςε μετατιϑεμένου τινὸς μέρους , ἢ ἀφαιρουμέ. 
γου, δια: pardas καὶ κινεῖσσαι τὸ ὅλον" Ú γὰρ προ- 

σὸν 7 μῆ προσὸν, μηδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, οὐδὲ μόριον 
τοῦτό ἐξςι. | 

r e O O Ἧς. 

7 Φανερὸν δὲ ἐχ τῶν εἰρημένων >» καὶ ὅτι οὔ τὸ τὰ 
γινόμενα. λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐφ, ἄλλ᾽ ola ay 

γένοιτο > καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς, ἦ τὸ ἄναγ-᾽ 
καϊον" ὃ γὰρ ἱς-ορικὸς χαὶ ὃ ποιιτῆς, οὗ τῷ 7 ἔμμετρα 
λέγειν ἢ ἃ ἄμετρα, διαζφέρουσιν' en γὰρ ἄν τὰ Hpodó- Ñ 
TOY εἰς μέτρα πθέναι; καὶ οὐδὲν ἡτῇον av em sopa τις 
μετὰ μέτρου , ἢ ἄνευ μέτρων". ANAL: τούτῳ > ape e, 
τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα, λέγειν. , τὸν δὲ οἷα av ye | 

yorro διὸ καὶ Φιλοσοζρώτερον. χαὶ ' σπουδαιότερον ποίησις 
isopias ἐφίν. 1 ἢ μὲν “γὰρ ποΐησις μᾶλλον τὰ καϑόλου, 



27 
de uno, de los qúales nunca resulta una accion. Por tanto yerran 

al parecer todos quantos Poetas ban compuesto la Heracleida 39 

y Teseida, y semejantes poemas; gurándose, que pues Hércules 

fué uno, se reputa tambien una la fábula. Mas Homero, como 

en todo lo demas es excelente?*, tambien parece haber penetrado 

esto, fuese por arte ὁ por agudeza de ingenio : pues componiendo 

la Odisea, no contó todas quantas cosas acaeciéron á Ulises, 

v.g. baber sido berido*” en el Parnaso”, y fingido estar loco en 

la revista del exército. De las quales cosas no porque una fal= 

táse, era necesario d verosimjl que sucediese la otra. Pero cuenta 

las que concurriéron á la accion determinada , qual decimos ser 

la Odisea 3*, igualmente que la lliada?S. Es forzoso pues , que 

como en las otras artes representativas una es la representacion 

de un sugeto; así tambien la fábula, siendo.una. imágen de accion, 

lo sea, y de una, y de esta toda entera; colocando las partes de 

los hechos de modo que, trastrocada d removida qualquiera par> 

te, se trasforme y mude el todo; pues. aquello, que ora exísta, 

ora no exfsta, no se bace notable; ni parte es siquiera del todo. 

7 Es manifiesto asimismo de lo dicbo , que no es oficio del 

Poeta el contar las cosas como sucediéron, sino como debieran 0 

pudieran haber sucedido, probable d necesariamente: porque el 

Historiador y elPoeta** no son diferentes por hablar en-verso τ 

en prosa (pues se podrian poner en verso las cosas referidas por 

Herodoto; y no ménos seria verdadera historia en verso, que sin 

verso); sino que la diversidad consiste.en que aquel cuenta las 

cosas tales quales sucediéron; y éste como era natural que su- 

cediesen. Que por eso la Poesía es mas filosóficay doctrinal que 

la Historia; por quanto la primera considera principalmente 

D 2 
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ἡ $ ἱςορία, τὰ xa ἵκας:ον λέγει + ἕξι δὲ καθόλου μὲν, 
τῷ ποίῳ τὰ ποὶ" árla συμβαΐνει λέγειν , ἢ πράτήειν 
χατὰ τὸ εἰκὸς , ἢ τὺ ἀναγκαῖον , 00 στο χάζεται ἡ 

ποΐησις ὀνόμαται ἐπιτιϑεμένη; τὰ δὲ χαϑ' ἕκαφον , τί. 
Αλχιβιάδης ta ράξεν, ἢ τί ἔπαϑεν. Ἐπὶ μὲν οὖν τῆς 

κωμῳδί ἴας ἤδη τοῦτο δῆλον γέγονεν, συφήσαντες γὰρ 
τὸν ᾿αὖϑον διὰ τῶν εἰκότων, οὕτω τὰ τυχόντι ὀνόμα- 
ra ἐπιτιϑέασι, καὶ οὐχ, ἅστσερ ol ἰαμβοποιοί περὶ τῶν 
καϑ' ¿xagov ποιοῦσιν. Ἐπὶ δὲ τῆς τρωγῳδίας τῶν γε- 

γομένων ὀνομάτων ἄντέχονται: αἴτιον IU ὅτι πιϑιανόν ἐξι 
τὸ δυνατόν. τὰ μὲν οὖν μὴ “γενόμενα, οὔπω πιςεύομεν 
εἶναι δυνατά: τὰ δὲ γενόμενα, Φανερὸν ὅ ὅτι δυνατά: 
οὗ γὰρ ἄν ἐγένετο el ἦν ἄδύνατα. Οὐ μὴν ἄλλα καὶ 

ἐν ταῖς τρωγῴῷδί, (ato, ἐνίαις μὲν ἕν ἢ δύω τῶν yop 
μὼν ἐς ἶν ὀνομάτων, τὰ δὲ ἄλλα πεποιήμενα: ἐν ἐνίαις 

δὲ οὐθέν" οἷον, ἐν τῷ Αγάϑωνος Ayer ὁμοίως γὰρ ἐν 

τούτῳ τα τε πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα πεποίηται, καὶ 

οὐδὲν ἥτ]ον εὐφραίνει. Ως: οὐ πάντως εἶναι ζητητέον 

τῶν Wapadedouévor μόνων , σερὶ οὗς αἱ τρωγῳδί αἱ 

εἰσὶν, ἄντεχεσδαι χαὶ γὰρ γελοῖον τοῦτο ζητεῖν , ἐπεὶ 

καὶ τὰ γνώριμα ὀλίγοις γνώριμα Eso , ἄλλ᾽ ὅμως εὖ- 

Φραΐνει πάντας. Δῆλον οὖν ἐκ τούτων ὅτι τὸν ποιητὴν 

μᾶλλον τῶν μύϑων εἰναι del ποιητὴν , ἦ τῶν μέτρων, 
ὅσῳ πριητῆς κατὰ τὴν μίμησίν ἐςτ' μιμεῖται δὲ τὰς 

πράξεις χᾷν ἄρα συμδῇ ἢ γενόμενα ποιεῖν, οὐθὲν “ἥτίον 
“σοιητής ἔφ τῶν γὰρ γενομένων για οὐδὲν κωλύει 

τοιαῦτα εἶναι, οἷα av εἰκὸς “γενέσϑαι καὶ δυνατὰ γε-. 

γέσϑαι, καϑ' ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητής és. Τῶν δὰ 
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las cosas en general; mas la segunda las refiere en particular. 

Considerar en general las cosas es quál cosa conviene á un tal 

decir d hacer, conforme d las circunstancias 0 a la urgencia pre- 

sente; en lo qual pone su mira la Poesía acomodando los nombres 

á los hechos. Referir las cosas en particular, es decir, qué cosa 

bizo d padecio en realidad de verdad Alcibiades. En órden 4 la 

Comedia la cosa es bien clara ; porque compuesta la fábula de 

sucesos verosímiles, segun esos, ponen ὦ las personas los nom- 

bres que les vienen dá cuento: no como los coplistas burlescos, til- 

dando por sus nombres d sugetos particulares. En la Tragedia 

se valen de los nombres conocidos ; porque lo factible es creible; 

mas las cosas que nunca se han becho , no luego creemos?” ser 

factibles. Al contrario es evidente que los bechos son factibles; 

porque no hubieran sido hechos , si factibles no fuesen. Sinem- 

bargo en algunas Tragedias uno 0 dos nombres son los conoci- 

dos**, los demas supuestos: en otras ninguno es verdadero, como 

en el Antéo y en la Flor de Agaton”, donde las aventuras son 

fingidas bien como los nombres: y no por eso deleyta ménos. Por 

lo qual no siempre se ba de pedir al Poeta el que trabaje sobre 

las fábulas recibidas, que sería demanda digna de risa; visto 

que las cosas conocidas de pocos son sabidas, y no obstante ὦ 

todos deleytan. De aquí es claro que el Poeta debe mostrar su 

talento tanto mas en la composicion de las fábulas que de los 

versos, quanto es cierto que el Poeta se denomina tal de la ¿mi- 

_tacion. Mas lo que imita son las acciones: luego , aunque haya 

de representar cosas sucedidas , no sera ménos*” Poeta : pues 

mo bay inconveniente en que vdrias cosas de las sucedidas sean 

tales quales concebimos que debieran y pudieran ser, segun que 
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ἁπλῶν μύϑων καὶ πράξεων , αἱ ἐπεισοδιώδεις εἰσὶ χεΐ- 
pisas: λέγω σι; ἐπεισοδιώδη μῦϑον > ἐν ῷ τὰ ἐπεισόδια 

μετ᾽ ἄλληλα our” εἰκὸς , οὐτ᾽ ἄναγκη εἶναι: τοιαῦται 
δὲ ποιοῦνται, ὑπὸ μὲν τῶν ζαύλων ποιητῶν, dl ab- 
τοὺς" ὑπὸ δὲ τῶν ἀγαϑῶν, διὰ τοὺς ὑποκχριτάς' ἄγω- 

γίσματα γὰρ ποιοῦντες, καὶ wapa τὴν δύναμιν σα- 
parivayres μὖϑον, πολλάκις διαςρέζειν , ἄναγκαζον- 

vol τὸ ἐφεξῆς. 
8 Ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον πλεΐας ἐς ὶ πράξεως ἡ 7 μίμη- 

σις, ἄλλα καὶ Φοδερῶ ὧν καὶ ἐλεεινῶν: ταῦτα δὲ γίνε- 
ται paNsga τοιαῦτα, καὶ μᾶλλον ὅταν γένηται παρὰ 

τὴν δόξαν 9 ἄλληλα: τὸ γὰρ αυμαςὸν οὕτως see 
μᾶλλον, 7 εἶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ τῆς τύχης" ἐσεὶ 

καὶ τῶν ἀπὸ τύχης τοῦτοι ϑαυμασιώταται δοχεὶ, ὅσα 

ἄσσερ ἐπίτηδες Φαΐνεται γεγονέναι οἷον, ὃ ἀνδριὰς ὃ 0 

τοῦ Mírvos ἐν Αργει ἀπέχτεινε τὸν αἴτιον τοῦ ϑανά- 
τοῦ τῷ Mime, “εωροῦντι ἐ ἐμπεσών' ἔοικε γὰρ τὰ τοιαῦτα 

οὐκ εἰκῆ γενέσϑαι: ὥςε Avaryxn τοὺς τοιούτους εἶναι καλ- 

λίους μύϑους. 
9 Εἰσὶ δὲ τῶν μύϑων οἱ μὲν ἁπλοῖ, οἱ δὲ πέπλεγ- 

μένοι καὶ γὰρ αἱ πραξεις ὧν μιμήσεις οἱ μῦϑοί εἶσιν, | 

ὑπάρχουσιν ἐυϑὺς οὖσαι τοιαῦται" λέγω δὲ ἁπλῆν μὲν 
πρᾶξιν , ἧς γενομένης , Come ἄριφαι, συνεχοῦς καὶ 

μιᾶς , ἄνευ περιπετείας 7 ἄνωγνωρισμοῦ ἡ μετάβασις 

γίνεται" πεπλεγμένην δέ, ἐξ ἧι ἧς μετὰ ναγνωρισμοῦ , ἢ 
περιπετείας , ἢ ἀμφοῖν , ἢ μεταβασίς ἐςι, Ταῦτα δὲ 

δεῖ yeviodas ἐξ αὐτῆς τῆς συς-ἀσεὼς ταῦ μὔϑου , ὥςξ 
ἐκ τῶν προγεγενημένων συμβαΐνειν, ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ 
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compete representarlas al Poeta. De las fábulas sencillas y ac- 

ciones , se nota que las episódicas son de malísimo gusto. Lld- 

mo fábula episodica aquella en que se entremeten cosas que 

no es probable ni forzoso que acompañen d la accion. Estas los 

malos Poetas las bacen por capricho; los buenos en gracia de 

las Farsantes: porque haciéndolas d competencia para las ta- 

blas, y alargándolas hasta mas no poder; muchas veces se vén 

precisados d perturbar** el órden de las cosas. | 

8 Mas supuesto que la representacion es no solo de accion 

perfecta, sino tambien de cosas terribles*” y lastimeras: estas 

quando son maravillosas , suben muchísimo de punto: y mas si 

acontecen contra toda esperanza por el enlace de unas con otras: 

porque así el suceso causa mayor maravilla , que siendo por 

acaso y por fortuna (ya que aun de las cosas provenientes de 

la fortuna aquellas son mas estupendas , que parecen hechas 

como adrede : por exemplo la estatua de Micio en Argos , que 

matd al matador de Micio cayendo sobre su cabeza en el tea- 

tro: pues parece que semejantes cosas no suceden acaso): es 

consiguiente que tales fábulas sean las mas agradables. 

9 Delas fábulas unas son sencillas, otras complicadas; la 

razon es, porque las acciones de que son imágenes , se vé que 

son tambien de esta manera. Llámo accion sencilla aquella 

que continuada sin perder * la unidad, como queda definido, 

viene ἀ terminarse sin perípécia ni anagnorisis; y compli- 

cada la que tiene su terminacion con reconocimiento .d mu- 

danza de 'fortuna, 0 entrambas cosas: lo qual debe nacer de 

la misma constitucion de la fábula: desuerte que por las cosas 

pasadas avengan natural ὁ verosimilmente los tales sucesos: 
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κατὰ τὸ εἰκὸς γίγνεσψαι. ταῦτα: διαφέρει. γὰρ πολὸ 

yiverdar τάδε διὰ τάδε, ἢ μετὰ τάδε. | 

το Εςι δὲ περιπέτεια μὲν y εἰς τὸ ἐγαντίον τῶν 

πρατ]ομένων μεταβολὴ , xa dare εἴρηται" καὶ τοῦτο. δὲ 

μάν λέγομεν κατὰ τὸ εἰκὸς, ἢ ἀναγκαῖον DOTE ἐν 

Οἰδίποδι ἐλϑὼν ὡς εὐζρρανῶν τὸν Οἰδίπουν, καὶ 

ἀπαλλάξων τοῦ pos τὴν μητέρα, Φόθδου, δηλώσας ὅτις 

ἣν, τοὔνγαντίον“ ἐποίησε καὶ ἐν τῷ Λυγκεῖ , ὃ μὲν ayó- 

μενος ὡς ἀποϑανούμενος, ὃ de Δαναὸς ἀκολουϑῶν. ὡς 
ἀποκτενῶν' τὸν μὲν συνέδη ἐκ τῶν πεπραγμένων ἄπο- 

σιανεῖν, τὸν δὲ σωθῆναι. Ανωγνώρισις σ᾽ dd , ὥσχσερ 
καὶ τοὔνομα σημαΐνει , ἐξ ἄγνοίας εἷς γνῶσιν μεταβολὴ 
Y εἰς φιλίαν , ἢ Ex pay τῶν πρὸς ἐυτυχίαν ἢ ὃ ὑς-υ- 

χίαν ὡρισμένων. Καλλίφη δὲ ἀναγνώρισις , ὅταν ἅμα 

σεριπέτειαι γίνωνται, ὡς ἔχει ἐν τῷ 00% 71001. ἘΪσὶ μὲν 

οὖν καὶ ἄλλαι ἀνανγνωρίσεις' καὶ γὰρ πρὸς ἄψυχα 

καὶ τὰ πυχόνται dd ὅτε, OTE) εἴρηται, , συμβαίνει: 
καὶ εἶ πέπραγέ τις, ἢ μὴ πέπραγέν, ἐςιν ἄνωγνωρίσαν 
ἀλλ᾽ ἡ clica τοῦ μύϑου o καὶ 7 pala τῆς πρά- 
ἕξεως, ἡ εἰρημένη ἐς" ἡ γὰρ τοιαύτη “ἀναγνώρισις καὶ 

περιπέτεια , » ἔλεον ἕξει , ἢ Φύδον' οἷον > paco 7 

τραγῳδία μίμησις ὑπόκειτοι" ἔπ δὲ καὶ τὸ ἀτυχεῖν καὶ 
τὸ εὐτυχεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων συμβήσεται. Ἐπειδὴ ἤ 
ἄναγνώρισις τινῶν ÉGTY ἀναγνώρισις' ἔπι δὲ ἃ ἄναγνωρίσεις, 
αἱ μὲν εἴσι )ατέρου πρὸς τὸν ἕτερον μόνον , ὅτ᾽ ἂν 7 

δῆλος E ἕτερος τίς ¿qe ὅτε δ᾽ ᾿ ἀμφοτέρους δεῖ ἄναγνωρίσαι: 
οἷον, ἢ μὲν Ἰφιγένεια τῷ Ορέφῃ ἄνεγνωρίσϑη ἐχ τῆς 

σέμψεως τῆς ἐπιςωλῆς" ἐκείνῳ δὲ πρὸς τὴν IDryéveray 
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pues hay mucha diferencia entre suceder una cosa por estas d 

despues de estas aventuras. 

10 La revolucion * es, segun se ba indicado, la conversion 

de los sucesos en contrario: y eso, como decimos, que sea vero- 

simil 0 forzoso. 4Asf en el Edípo, el que vino 4 darle buenas 

nuevas, con intencion de quitarle el miedo de casarse con su ma- 

dre, manifesténdole quién era; produjo contrario efecto: y en el 

Lincéo , que siendo conducido á la muerte, y Dánao trás él 

para darsela ; sucedio por las cosas que interviniéron , el que 

Dánao muriese , y se salváse Lincéo. Reconocimiento *, segun 

lo declara el nombre , es conversion de. persona desconocida 

en conocida , que remata en amistad d enemistad entre los 

que se vén destinados ú dicha ὁ desdicha. El reconocimiento 

mas aplaudido es , quando con él se juntan las revoluciones, 

como acontece con el Edípo “5, Hay tambien otras suertes de 

reconocimientos : pues en las cosas insensibles y casuales acae- 

ce ὦ la manera que se ba dicho*" : y puede reconocerse si unb 

bizo tal, d no bizo “δ: dado que la mas propia de la fábula y 

de la accion es la sobredicha: porque semejante revolucion 

3 reconocimiento causará lástima y espánto: quales “son las 

acciones ,. de que se supone ser la Tragedia un remédo. Fuera 

de que por tales medios se forjará la buena y la mala for- 

tuna. Mas. por quanto el reconocimiento de algunos ba de ser 

reconocimiento ; síguese que se den reconocimientos “de dos gé- 

neros: algunos de una persona sola respeto de la otra, quan- 

do esta ya es conocida*? de la primera: y d veces es nece- 

sario que se reconozcan entrambas: por exemplo, Ifigenia fué 

conocida de Orestes por el despacho de la carta; y todavía 

E 
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ἄλλης ἔδει ἀνωγνωρίσεως. Δύο μὲν οὖν τοῦ μῦθου ̓μέρη 
περὶ χαῦτ᾽ él, περιπέτεια καὶ ἄναγνώρισις: τρίτον de, 

πάϑος" τούτων δὲ σεριπέτεια μὲν καὶ ἀναγνώρισις εἴρη. 

χα! πάϑος δέ és πράξις φϑαρτικὴ ἦ ὀδυνηρά" οἷον, ore 

ἐν τῷ Φανερῷ )αάνατοι, καὶ αἱ ππεριωδυνίαι καὶ. τρώ- 
σείς, καὶ ὅσα τοιαῦτοι. 

11 Μέρη δὲ τρωγῳδίι (ας οἷς μὲν ὡς εἴδεσι δεῖ 
σϑαι πρότερον εἴπομεν. Κατὰ δὲ τὸ ποσὸν, καὶ εἰς ὦ 
διαιρεῖται κεχωρισμένα, τάδε est Πρόλογος , ἙἘπεισό- 
διον, Efodoc , Χορικόν' καὶ τούτου τὸ μὲν apodos, 
τὸ δὲ Στασιμον' χοινὰ, μὲν οὖν ἁπάντων ταῦτα ἴδια. 
δὲ, τὰ amd τῆς σκηνῆς καὶ Κόμμοι. Ἐς: δὲ Πρόλογος 

μὲν, μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ apo χοροῦ Παρόδου. 

Ἐπεισόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας, τὸ μεταξὺ ὅλων ̓  

χρρικῶν.. μελῶν. Efodos δὲ, μέρος ὅλον τρωγῳδίας, | 

pe” δ 00% ἔςτ χοροῦ μέλος. Χορικοῦ δὲ, Hapodos “μὲν, 

7 pam λέξις ὅλου χοροῦ. Στασιμον δὲ, μέλος χο- 
pod, τὸ ἄνευ ἀἄναπαίςουὐ καὶ τροχαΐου. Κόμμος δὲ, 

ϑρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ deso σκηνῆς. Μέρη μὲν οὖν τρα- 
γῳδίας, οἷς μὲν δεῖ χρῆσϑαι, πρότερον εἴρηται κατὰ 

δὲ τὸ ποσὸν, καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα, ταῦτ᾽ 
ἐς ἵν. 

12 ὧν δὲ δεῖ τοχάζεσϑαι , καὶ ἃ del nata 

συνίστινταις τοὺς μύϑους > καὶ πόϑεν ἴσαι TO TNG Tpa- 
γῳδίας ? ἔργον ἐφεξῆς, ἄν εἶῃ λεκτέον τοῖς, γῦν εἰρημέ. 
vos. Ἐπειδὴ. οὖν del τὴν σύνθεσιν εἶγαι τῆς καλλίτης 
τραγῳδίας, μὴ ἁπλῆν, ἀλλὰ πεπλεγμένην, καὶ TRAD 

τὴν Φοδερῶν. καὶ ¿sema εἶναι μιμητικὴν ( τοῦτο. “γὰρ 
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Oréstes necesitaba otra' señal, para que le conociese I genia, 

Segun esto, dos son en órden á lo dicho 59 las. partes de la 
fábula ; revolucion y reconocimiento : otra tercera es la pa- 

sion. Pasion es una pena nociva y dolorosa , como las muer- 

tes ἀ la vista", las angustias mortales, las heridas y cosas 
semejantes. | o 

11 Las partes pues de la Tragedia, que como esenciales. se 

deben practicar, ya quedan dicbas. Las integrales, en que como 

miembros separados se divide, son estas? , Prologo, Episodio, 

Salida, y Coro. El Coro tiene dos diferencias; una es la Entra- 

da, y otra la Paráda. Estas son comunes ἀ todas las Tragedias: 

propias son las variaciones de escéna y las lamentaciones. El 

Prologo es una parte entera, y precede ὦ la entrada del Coro. El 

Episodio es una parte de por sí, y el intermedio entre la Entrada 
y la Paráda del Coro. Finalmente la Partida es una parte ente- 

ra de la Tragedia, despues de la qual cesa totalmente la música 

del Coro. Tocante al Coro, la Entrada** es la primera represen- 

tacion de todo él; y la Paráda el recitado del Coro, que no admi- 

te Anapesto** ni Coréo. Lamentacion es el llanto comun del Coro 

en vista de la escéna lamentable. Quáles sean, repito, las partes 

esenciales de la Tragedia que se ban de poner en obra, consta de 

lo referido. Las integrales son*5 las que acabo de apuntar. 

. 12 Abora conviene. añadir consiguientemente ἀ lo dicho, 
qué cosas han de proponerse, y quáles evitar los que forman las 

fábulas: dedonde resultará la perfeccion de la Tragedia. Prime- 

tamente, supuesto que la composicion de la. Tragedia mas exce- 

lente ba de ser, no sencilla, sino complicada, y ésta represen- 

tativa de cosas espantables y lastimeras ( como es propio de 

El 
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1010y τῆς τοιαύτης μιμήσεώς és) πρῶτον μὲν δῆλον, 

ὅτι οὔτε τοὺς ἐσιτεικεῖς ἄνδρας del μεταβάλλοντεις Φαΐ- 
νεσϑαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυςυχίαν" οὐ ryap Φοδερὸν, 
οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο, ἄλλὰ μιαρόν ἐςιν. Οὔτε τοὺς μο- 

χθιροὺς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυχίαν' ἄτρωγῳδότατον. γὰρ 

τοῦτό Ést τσαντων" οὐδὲν γὰρ ἔχει ὧν del οὔτε γὰρ 

Φιλάνϑρωσον , οὔτε ἐλεεινὸν, οὔτε Pobspó ἐ ἐςιν. Οὐδ᾽ 

αὖ τὸν opódpa πονηρὸν , ἐξ εὐτυχίας εἷς δυφυχίαν 
μετεναΐστειν' τὸ μὲν γὰρ Φιλάνϑρωσον ἢ ἔχοι ἄν ὴ τοιαῦ- 

“ΤΊ σύγασις , GAN οὔτε ἔλεον, οὔτε Φύθον- ὁ μὲν yap 
wep τὸν ἄναξιόν ést δυφυχοῦντα, ὃ δὲ «σερὶ τὸν 
ὅμοιον' ἔλεος μὲν, περὶ τὸν ἄναξιον' QPotos δὲ, περι 
τὸν ὅμοιον’ ὦςε οὔτε ἐλεεινὸν > οὔτε Φοδερὸν Φαίνεται 
τὸ συμβαῖνον. O μεταξὺ ἄ ἄρα τούτων Morarós” ἔςι δὲ τοιοῦ- 
τος, ὃ UN τε ἄρετῆ διαφέρων, καὶ δικαιοσύνῃ, un τε διὰ 

καχίαν καὶ μοχιδηρίαν μεταβαλλων εἰς τὴν δυςυχίαν, 
GAMA δὶ ἁμαρτίαν τινὰ, τῶν ἐν μεγάλῃ δόξῃ ὃ ὄντων 

καὶ εὐτυχία: οἷον Οἰβήσσους καὶ Ovino, καὶ οἱ ἐκ τῶν 
«τοιούτων. “γενῶν ἐπιφανεῖς ἄνδρες. Ανώγκη 6 ἄρα τὸν καλῶς 

ἔχοντα μὖϑον ἁασλοῦν εἶναι μᾶλλον 7) ) διπλοῦν, ὁ ὥσερ τι- 

γές Φασι: και > μεταδαάλλειν οὐχ sic εὐτυχίαν ἐκ δυφυχίας, 

ἄλλῳ τοὐναντίον, ἐξ εὐτυχίας εἷς δυφυχίαν' un διὰ 
μοχϑηρίαν , ἄλλα δὲ ἁμαρτίαν μεγάλην, ἢ οἷου εἶρη- 
ταὶ, ἢ βελτίονος μάλλον ἢ χείρονος. Σημεῖον δὲ καὶ τὸ 
“γιγνόμενον: τὐρὸ τοῦ μὲν γὰρ οἱ «ποιηταὶ τοὺς τυχόντας 

μύϑους ἀφηρίθμουν' νῦν δὲ, περὶ ὀλίγας οἰκίας αἱ καλ- 
Asal τρωγῳδίαι συντίϑενται" οἷον epi Αλκμαΐωνα, καὶ 
Οἰδίωουν, καὶ Ορέτην , καὶ Μελέαγρον, καὶ Θυέςην, 
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semejante representacion); es manifiesto que no se ban de in- 
troducir ni personas muy virtuosas que caygan de buena en 

mala fortuna ( pues eso no causa espánto ni lástima , sino 

éntes indignacion); ni tampoco malvadas , que de mala fortu- 

na pasen d buena (pues esta entre todas las cosas es agentsima 

de la Tragedia, y nada tiene de lo que se pide; porque ni es bu- 

mano, ni lastimoso , ni terrible); ni tampoco sugéto muy per- 

.verso, que de dichoso pare en desdichado; porque tal constitu- 

cion, dado que ocasióne algun natural sentimiento, no producirá 

compasion ni miedo 5%: porque la compasion se tiene del que 

padece no mereciéndolo ; el miedo es de vér el infortunio en un 

| semejante*” nuestro. Asique, tal paradero no apurece lastimo- 

so, ni temible. Resta pues el medio entre los dichos : y éste 

será el que no es aventajado en virtud y justicia ; ni derro= 

cado ** de la fortuna por malicia y maldad suya, sino por 

yerro disculpable; habiendo ántes vivido en gran gloria y 

prosperidad : quales fuéron Edípo , Tiestes , y otros ilustres 

warones de antigua y esclarecida prosapia. En conformidad 

de esto, es preciso que la: fábula bien urdída sea mas bien 59 

de un exíto sencillo , que no doble, como algunos”? pretenden: 

y por* mudanza, no de adversa en prospera fortuna , sino al 

contrario de prospera en adversa: no por delitos , sino por 

“algun error grande de las personas , que sean Ο de la calidad 

dicha, 0 en todo caso dntes mejores que peores. Lo que se con- 

firma por la experiencia. Porque antiguamente los Poetas po- 
'nian en rima sin distincion las fábulas ocurrentes: pero ya las 

fábulas mas celebradas están reducidas 4 pocas familias; d 

saber, las de Alcmeon*”, Edípo , Oréstes, Meleagro, Tiestes - 
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καὶ Τήλεζξον, καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέδηκεν ἢ παϑεῖν 
δεινὰ, ἢ ποιῆσαι 7 μὲν οὖν κατὰ τὴν πέχνην καλλίτῃ 
τραγῳδία ἐκ ταύτης τῆς συφ᾿ἀσεώς Est Διὸ καὶ οἱ 

Εὐριπίδῃ ἐγκαλοῦντες τὸ AUTO ἁμαρτάνουσιν, ὅτι τοῦτο 

δρᾷ ἐν ταῖς τραγῳδίαις , καὶ πολλαὶ αὐτοῦ εἰς δυςυ- 

αν πελευτῶσι. Τοῦτο γᾶρ dd , ὥσσσερ εἴρηται, , ὀρϑόν 

σημεῖον δὲ μέγιφον᾽ ἐπὶ γὰρ τῶν σκηνῶν καὶ τῶν ἄγώ- 

γων τραγικώταται αἱ τοιαῦται Φαίνονται , AY κῶτορ- 

Gor καὶ ὃ Εὐριπίδης, εἶ καὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ, 

ἄλλα τρωγιχώ τατός γέ τῶν ποιητῶν  Φαΐνεται. Δευτέρα 

δὲ, ἡ πρώτη λεγομένη ὑπό τινων ἐς σύρασις , ἢ ϑδὲ- 

πλῆν τε τὴν σύσασιν ἔχρυσα, καϑάπερ ῃ Οδύσσεια, 

καὶ τελευτῶσα ἐξ ἐναντίας τοῖς βελτίοσι καὶ χείροσν 

δοκεὶ δὲ εἶναι πρώτ᾽ διὰ τῆν τῶν γεάτρων ἄὥσϑενειαν" 

ἄκολουθοῦσι γὰρ οἱ ποιηταὶ κατ᾽ εὐχὴν ποιοῦντες τοὶς 

“εατοιὶς" 7 δὲ οὐχ αὕτη am τρωγῳδίας ἡδονὴ , GAMA 
μᾶλλον τῆς κωμῳδίας οἰκεία" ἐκεῖ γὰρ ἄν οἱ ἔχ διφι 

ὥσιν ἐν τῷ μύϑι οἷον, Ορέςης καὶ Αἰγισδος " Φίλοι 

γενόμενοι ἐπὶ τελευτῆς ἐξέρχονται , καὶ ἀποϑνήσκει 

οὐδεὶς ὑπ᾽ οὐδενός. 

13 Eg μὲν οὖν τὸ Φυδερὸν καὶ ἐλεεινὸν lx τῆς 

ὄψεως yiverdar ἔςε δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συς-ἄσε- 

ὡς τῶν πρωγμάτων , ὅπερ ἐς ὶ πρότερον καὶ ποιητοῦ 
ἀμείνονος del γάρ. καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω TUVEFA- 

yal τὸν μῦθον , USE τὸν ἀκούοντα τὰ πράγματα γι- 

νγόμενα, καὶ Φρίτειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόντων" 
ἅπερ ἄν rado τις ἄκούων τὸν τοῦ Οἰδίποδος μὔϑον' 

τ: σὸ δὲ διὰ τῆς ὄψεως, τοῦτο παρασκευάζειν ἄτεχνό-. 
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y Télefo; y ἀ quantos otros aconteció padecer , d hacer cosas 

terribles. Por lo qual la Tragedia segun arte mas perfecta es 

de esta forma: y así yerran los que esto culpan en Eurípides 

de que tal bace en las Tragedias , muchas de las quales ter- 

minan en desdichas ; siendo eso, como queda declarado, lo que. 

bace al caso: de lo qual es argumento grandísimo que ast 

en los tablados , como en los certámenes las tales son cele- 

bradas por mas trágicas, si salen bien“, Y cierto, Eurfpi- 

des si bien no acierta“ en todo, aloménos es tenido por el 

mas trágico de todos los Poetas. La segunda forma de Tra- 

gedia , que algunos llaman la primera, es la que tiene: do- 
bles destíno ( como la Odisea, que acaba en suerte contra- 

ria de los buenos á los malos ); y es reputada por la pri- 

mera por la decadencia de los Teatros: dexándose llevar “6 
los Poetas del antojo. de los mirónes : que noes de tal casta 

el deleyte que se percibe de la Tragedia; sinoque será mas 

propio de la Comedia: «pues en ella, bienque sean entre sf 

enemigos tan mortales ,:wfomo Egisto y Oréstes; al fin se 

parten: dándose las «mañbs'; y ninguno muere “* á las del 

OtYO. | o o 

13 Cabe sin duda el formar un obgeto terrible y miserable 

por arte de perspectiva : y no ménos cabe hacerlo por la cons- 

titucion bien ordenada: de las. aventuras; lo que tiene el primer 

lugar, y es de Poeta mas diestro. Porque la fábula se debe 

tramar de modo que , aun sin representarla , con solo oir 58 los 

.acaecimientos , qualquiera se borroríce y compadezca de las 

desventuras: lo que avendrá ciertamente al que oyere leer la. 
Tragedia del Edfpo. Pero.el representar esto por medio de la 
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τερον, καὶ χορηγίας δεόμενόν ἔιν. Οἱ δὲ μὴ τὸ Φο- 
βερὸν διὰ τῆς ὄψεως, ἄλλα τὸ τερατῶδες μόνον TYa- 
ρασκευάζοντες , οὐδὲν τραγῳδίᾳ κοινωνοῦσιν: οὐ γὰ 
waray del ζητεῖν. ἡδονὴν πὸ τραγῳδίας , αλλὰ τὴν 

οἰκείαν. Ἐπεὶ δὲ τὴν ἄπὸ ἐλέου καὶ: Φύθου διὰ μιμή- 

σεὼς del ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν ποιητὴν, Φανερὸν 

ὡς τοῦτο ἐν τοῖς πρώγμιασιν ἐμποιητέον. 
14 ἸΠσῖα οὖν δεινὰ, ἢ vola οἶκτρὰ Φαίνεται τῶν | 

συμαιστόντων , λάβωμεν. “Ἀνάγκη δὲ, 7 Φίλων εἶναι 
πρὸς ἄλλήλους τὰς τοιαῦτας πράξεις ; ἢ ἐχθρῶν, ἢ 

μηδετέρων" ἄν μὲν οὖν ἐχθρὸς ἐχθρὸν ἀποκτείνῃ, οὐδὸν 
ἐλεεινὸν οὔτε ποιῶν, οὔτε μέλλων, δείκνυσι, αὐλὴν κατ’ 

αὐτὸ τὸ πάθος: οὐδ᾽ ἂν μηδ᾽ ὁ ἑτέρως ἔχοντες: ὅταν δ᾽ 

ἐν ταὶς Φιλίαις. ἐγγένηται: τὰ παθβθη: οἷον sl ἀδελφὸς 

ἄδελζὸν, ἢ ὑιὸς πατέρα , ἢ μήτηρ διὸν, ἢ διὸς μητέρα 

ἀποκτείνῃ, 7 μέλλῃ, ἦ τοιοῦτόν τι ἄλλο δρᾷ , ταῦτα 

ὥπτητέρν. Τοὺς μὲν οὖν παρειληριμένους ὔθους λύειν 
00% Er λέγω δὲ οἷόν τὴν Κλυταιμνήεραν ἄποθὰανοῦ- 
day ὑπὸ τοῦ Ὁρέφου, καὶ τὴν Ἐριφύλην ὑπὸ TOD AA- 

xuaicovos: αὐτὸν δὲ εὑρίσκειν dE, καὶ τοῖς ταραδε- 
δομένοις χρῆσθαι καλῶς: τὸ δὲ «anos τί λέγομεν, 
εἰσσωμεν σαζφέξερον. Eg μὲν γὰρ οὕτω γίνεσθαι. “τὴν 

πράξιν , ὥσσερ ol παλαιοὶ ἐποίουν, εἰδότας καὶ y 

γώσκοντας" καθάσσερ καὶ Ευριαΐδες ἐ ἐποίησεν ἄςποκχτεΐ- 
γουσᾶν τοὺς παῖδας τὴν Μήδειαν. Eg δὲ πρᾶ τ ξαι 

μὲν, ἀγνοοῦντας δὲ σρᾶξαι τὸ δεινὸν, ε9) ὕστε- 
pov ἄνωγνωρίζαι τὴν ,Φιλίαν ᾿ ὥσσερ ὃ “Σοζφοκλέους 
Οἰδίχγους" τοῦτο μὲν οὖν ἔζω τοῦ δράματος év δ᾽ αὐτῇ 
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perspectiva es cosa de ningun estudio 59...» que necesita de ma- 

niobra. Pues ya los que presentan d la vista, no un obgeto ter- 

rible, sino precisamente monstruso*?, no tienen que vér con la 

Tragedia : que de esta no se ha de pretender todo linage”* de 

recreacion, sino la que lleva de suyo : y como la que resulta δ" 

la compasion y del terror la debe preparar el Poeta mediante la 

imitacion, es claro que se ba de sacar de los hechos mismos. 

14 Vengamos abora ἃ declarar quáles de ellos son atroces 

y quáles lastimosos. Vése desde luego ser necesario que las ac- 

ciones recíprocas de los hombres sean ὁ entre amigos””, d entre 

enemigos , 0 entre personas neutrales”3. Si el enemigo matáre al 

enemigo, no causa lástima, ni haciéndolo, ni estando d punto de 

bacerlo; siño en quanto al natural sentimiento: πὲ tampoco si se 

matan los neutrales. Mas lo que se ba de mirar”* es , quando 

las atrocidades se cometen entre personas amigas : como si el 

hermano mata ὁ quiere matar al hermano, ὅ el hijo al padre ὅ 

á la madre, d hace otra fechoría semejante. Verdad es que no 

es lícito alterar las fábulas recibidas: como el que Clitemnestra 

murió á manos de Oréstes, y Erífile d las de Alcmeon; bienque 

deba el Poeta inventar por sí mismo fábulas nuevas, d usar con 

discrecion de las ya recibidas. Expliquemos mas qué quiere de- 

cir con discrecion, Lo primero, puede cometerse la accion, como 

la representaban los Poetas antiguos, á sabiendas entre perso- 

nas conocidas; segun que tambien Eurípides represento a Medéa 

matando á sus hijos. Lo segundo, se puede cometer una atro- 

cidad , ignorando que lo sea al tiempo de cometerla ; y despues 

reconocer la persona amada , como el Edípo de Sofocles; donde 

se pone cometido el error ántes 15 del dia de la representacion. 

F 
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τῇ τραγῳδίᾳ: οἷον 0 Αλκμαίων ὃ Αςυδάμαντος, ἢ 0 
Τηλέγονος ὃ ἐν τῷ τραυματίᾳ Οδυσσεῖ. En δὲ τρίτον 

apa τοῦτοι, τὸν μέλλοντα “σοιεὶν τι τῶν ἄνηκέφων δὶ 

ἀγνοιαν , ἄνανγνωρίσαι τρὶν ποιῆσαι. Καὶ mapa χαῦτα 

οὐκ ἔς: ἰν ἄλλως" ἢ γὰρ τράξαι ἀνάγκη, 7 μὴ» καὶ εἷ- 
δότας, ἢ μὴ εἰδότας. Τούτων δὲ τὸ μὲν γινώσκοντοι 

μελλῆσαι , χαὶ μὴ πρᾶξαι, χείρις ον" τό, τε γὰρ μια- 
ρὸν ἔχει , καὶ οὐ τρωγικόν, ámabes γάρ' διότσερ οὐδεὶς 

“ποιεῖ ὁμοίως , El μὴ ὀλιγάκις: οἷον, ἐν Αντνγόνῃ τὸν 
Kpéovra ὃ ὃ Αἵμων. τὸ γὰρ «ράξαι, δεύτερον" βέλτιον δὲ 
τὸ ἄγνοοῦνται μὲν opañal , “πράξαντα. δὲ ἃ ἄναγνωρίσαι' 
τό τε γὰρ μιαρὸν οὗ πρόσεστι , καὶ y ἀνωγνώρισις 
ἐκτσληκχτικόν. Kpamso δὲ τὸ τελευταῖον" λέγω δῈ οἷον 
ἐν τῷ KpsoQóvry 7 Μερόση μέλλει τὸν διὸν ἀαοκτεί- 

vetv ἀποκτείνει δὲ 00 > ἄλλ᾽ ἀνεγνώρισε: καὶ ἐν τῇ 
ἸΦιγενείᾳ 7 ἄδελζὴ τὸν ἀδελφόν: καὶ ἐν τῇ Ἑλλῃ 0 

διὸς τὴν μητέρα ἐχδιδόναι μέλλων , ἀνεγνώρισεν. Διὰ 

τοῦτο, OEP aña εἴρηται , οὐ DEN “ολλὰ γένη αἱ 

τραγῳδίαι εἰσί: ζητοῦντες γὰρ; οὐκ ἄσὸ TEX 4 ἄλλ᾽ 

ἀπὸ τύχῃς, εὗρον τὸ τοιοῦτον παρασκευάζειν ἐν ποῖς 
μύθοις' ἄνωγκάζονται οὖν ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἄσσαν- 

τῶν , ὅσαις τὰ τοιαῦτα συμβέβηκε “σαθη. Περὶ μὲν οὖν 

τῆς τῶν πραγμάτων συφάσεως , καὶ «σοίους καὶ τίνας 
εἰναι del τοὺς μύθους y εἴρηται ἱκανῶς. 

15 Περὶ δὲ τὰ ἤθη rerlapa ἐστιν ὧν δεῖ στοχά- 
ζεσϑαι ἕν μὲν καὶ «πρῶτον, du χρηστὰ 7. ἕξει 
δὲ mos μὲν , ἐὰν ὥσσερ ἐλέχϑη , cid) Φανερὰν. ὃ 

λόγος, ἢ ἢ σράξις, τροαίρεσίν τινᾶ' Φαῦλον μὲν, Éay 
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Pero en la Tragedia misma se representa en acto de cometerlo 
el Alcmeon de Astidamante; y Telégono en la de Ulises berido. 

Lo tercero”? enfin, quando está uno para cometer alguna de las 

cosas irremediables, y la reconoce ántes de bacerla: y no bay 

otra manera fuera de estas; siendo, como es nesesario, el hacer, 

ὅ no hacer; y d sabiendas , ὁ sin saberlo. De todo esto lo peor es 

el intentar hacerlo 4 sabiendas, y no" executarlo: porque tiene 

todo lo perverso y ménos de trágico, no padeciendo nadie. De 

aquí es, que ninguno se vale de ella sino raras veces , como en 

el Antigona Emon contra Creonte. Lo ménos malo es., si se in- 

tenta, y se hace. Pero mejor, quando se hace sin conocerlo; y he- 

cho el mal, se reconoce:. pues en tal caso falta la intención per- 

versa, y el reconocimiento llena de estupor. Lo mas terrible es 

lo último, pongo por exemplo ; en el Cresfonte Merope intenta 

matar ὦ su bijo, y no lo mata; sinoque vino ὦ reconocerlo: y en 

la Ifigénia sucede lo mismo a la hermana con el bermano; y en 

la Hele estando el hijo para entregar su madre al verdugo, la 

reconoció. Por esta causa es dicko antiguo que las Tragedias se 

reducen ὦ pocos linages : porque buscando los Poetas asuntos, 

no de inventiva, sino de fortuna; halláron este modo de ador- 

narlos en los cuentos sabidos. Asique se vén obligados á recur- 

rir??* d las familias en que aconteciéron semejantes aventuras. 

En suma , acerca de la ordenacion de los sucesos, y como , y 

quáles han de ser las fabulas, se ha dicho lo bastante 19. 

15 Acerca de las costumbres se ban de considerar quatro 

cosas: la primera y principal , que sean buenas *". Las cos- 

tumbres como quiera se conocerán, si el dicho d el becho de una 

persona, segun queda notado, diere á entender la intencion con 

F 2 
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Φαύλεν' χριστὸν de, ἐὰν χριστήν᾽ ἔστι δὲ ἐν Exa- 

sg γένει". καὶ γὰρ γυνή ἐστι χρηστὴ καὶ δοῦλος" καί- 
τοι γέ ἰσὼς τούτων, τὸ μὲν χέϊρον, τὸ δὲ ὅλως Φαῦ- 

My ἐστι. Δεύτερον δὲ, τὰ apuér lovra: * ἔστι γᾶρ ἄν- 

δρεῖον μὲν τὸ ἦθος, ἀλλ᾽ οὐχ᾽ apuérloy γυναικὶ , τὸ 
ἄνδ ρεῖαν ἢ ϑεινὴν εἶναι. Τρίτον δὲ o τὸ ὅμοιον τοῦτο 

γὰρ ἕτερον τοῦ χριστὸν τὸ ἦθος καὶ ἀρμότ]ον ποιῆσαι, 
ὥσσερ εἴρηται. Ῥέταρτον δὲ, τὸ ὁμαλόν' κἄν. γὰρ 

ἄνώμαλός τις 7 , ὃ τὴν μίμησιν παρέχων καὶ ποιοῦ- 

τὸν ἦθος ὑποτιϑεὶς , ὅμως ὁμαλῶς ἀνώμαλον del εἶναι. 
Ἔστι δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν ἤϑους μὴ ἄναγ- 

καϊον' οἷον, ὃ Μενέλαος ἐν τῷ Ορέστη᾽ τοῦ δὲ ἄσρε- 

τοῦς χαὶ μὴ apuórlovros , ὅ τε ϑρῆνος, Οδυσσέως ἐν 

τῇ Σκύλλη > καὶ y τῆς MevaNio on ῥῆσις. Τοῦ δὲ 

ἀνωμάλου , y ἐν Αὐλίδι 1 Ιφυγένεια: οὐδὲν yap ἔοικεν 

ἢ ἱκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ. Χρὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἤθεσιν, 

ἄσσερ καὶ ἐν τῇ τῶν τρωγμάτων συστάσει, del Gm 

τεῖν ἢ τὸ ἄνωγκαῖον , ἦ τὸ εἰχός᾽ ὥστε τὸν τοιοῦτον 

TA τοιαῦτα λέγειν» , ἢ aparlew, ἢ ἢ ἀναγκαῖον, εἰκός: 
καὶ τοῦτο μετᾶ τοῦτο γίνεσϑαι, , ἢ ἄνωγκαϊον, ἢ εἴχός: 

Φανερὸν οὖν ὅτι χαὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ. αὐτοῦ 

δεῖ τοῦ μύθου Coubaivew > καὶ μὴ ὥσσερ ἐν τῆ Μη- 
δείᾳ amo μηχανῆς , ἐν τῇ Ιλιάδι τὰ περὶ τὸν ἀσό- 

Sw AMA μηχανῇ χριστέον ἐσὶ τὰ ζω τοῦ δρώ- 

μᾶτος, ἢ ὅσα πρὸ τοῦ γέγονεν, a οὐχ᾽ οἷόν τε ἄν- 
᾿θρωσον εἶδέγαι, Y ὅσα ὕστερον, ἃ δεῖται «πτροαγορεύ- 
σεως καὶ ὠγγελίας: ἅπαντα γὰρ ἀτοδίδομεν τοῖς 

θεοῖς ὁρᾶν ἄλογον δὲ undey εἶναι ἐν τοῖς πορώγμασιν' 
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| que obra; siendo malas, si ella es mala; y buenas, si fuere buena: 

y cada sexó y estado tiene las suyas. Porque hay muger buena, 

y buen criado: bienque respeto del hombre, la muger** es quizá 

de peor condicion; y absolutamente la condicion de un esclavo es 

baja. La segunda:cosa es que cuadren bien: pues el ser varonil ὦ 

la verdad es bueno; pero ὦ una muger no cuadra*” el ser varonil 

y valiente. Lo tercero, han de ser semejantes d las nuestras: por- 

que ya está indicado que se ha de mirar d esto; yes cosa distinta 

del pintar las buenas y acomodadas al sugeto. Lo quarto, de 

genio igual: y dado que uno sea desigual* en el genio, el que le 

reméda y bace su papel, ba menester mostrarse siempre igual- 

mente ** desigual. Hay un exemplo de modales depravadas sin 

causa en el Menelao del Orestes: y otro contra el decoro y con- 

gruencia es el llanto de Ulises en la Escíla, no menos que la 

relacion de Menalípe : y de inconstancia , la Ifigénia en 

Aúlide *3; que en nada se parece despues ὦ la que pedia mer- 

ced poco ántes. Por esta razon es menester así en la des- 

eripcion de las costumbres, como de los hechos, tener siempre 

preseñte 0 lo natural d lo verosímil; que tal persona baga 0 di- 

ga las tales cosas: y que sea probable d necesario que esto su- 

ceda tras esto. Dedonde consta tambien que las soluciones de las 

dificultades ban de seguirse naturalmente de la misma fábula; 

y no como en la Medéa por tramoya**; y en la liada la queda- 

da*”, resuelta** ya la vuelta. Sí que se podrá usar de arbitrios 

sobrebumanos en cosas que no entran en la representacion, O son 

ya pasadas, ni es posible*? que hombre las sepa: ὁ en las veni- 

deras que piden prediccion ὁ anúncio: porque sibien atribuimos 

á los Dioses el saber todas las cosas *”, no se sufre ninguna * 
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᾿ a) Y Ns y 
εἰ δὲ μὴ, ἔξω τῆς τρωγῳδίας" olov' τὰ ἐν τῷ Οἰδίσοδι 

po e 

τοῦ Σοφοκλέους. Ἐσεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τρωγῳδία βελ- 

τιόνων, ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσθαι τοὺς ὥγαϑοὺς εἰκονογρώ- 
“«- ? 

Φους: καὶ yap ἐχεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν οἰκείαν μορζφὴν, 
e “« dl ed / e/ Ἃ δ 
ὁμοίους «τοιοῦντες., καλλίους γραφουσιν' οὕτω καὶ τὸν 

7 

ποιητὴν μιμούμενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥαϑύμους, καὶ 
Ν rm e 3.4 ὦ 

τἄλλα τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἠθῶν ἐσιεικείας 
“ὁ / “ 

σοιεῖν aapaderyua, ἢ σκληρότητος δεῖ" οἷόν, τὸν Αχιλ- 
. e Ν « es 

Aja Αγάϑων, καὶ Ounmpos. Ταῦτα δὴ del διατηρεῖν, 
δ Ν Ν / 

καὶ τορὸς τούτοις TA σαρὰ τὰς ἐξ ἀνώγκης ἀἄκολου- 
χῳ ᾳῳ Mx 

)ούσας αἰσϑήσεις τῆ «σοιητικῆ" καὶ γὰρ κατ᾽ aras 
€ 7] 1 ῳ 

ἐστιν ἁμαρτάνειν σολλάκις" εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν 
- ? e 

τοὶς ἐχδεδομέγοις λόγοις ἱκανῶς. | 
16 Αναγνώρισις δὲ τί μέν ἐστιν, εἴρηται τρότερον" 

dd ’ δ A sión de ἀνωγνωρίσεως" τὐρώτη μὲν ἡ ἀτεχνοτάτη, καὶ 
a Pr 3 Ἁ 

y αλεῖστοι χρῶνται di ἀπορίαν, ἡ διὰ σημείων" -“τού- 
΄ δὲ Ν ἣν 7 q 7 ἃ “ὦ 

τῶν δὲ τὰ μὲν συμ(υται οἷον, Δόγχην ἣν Φοροῦσι 

Γηγενεῖς, ἢ Αστέρας, οἷους ἐν τῷ Θυέστῃ Καρκῖνος" 
Ν “ 7 

τὰ δὲ, ENÍXTITA? καὶ τούτων, τὰ μὲν ἐν. τῷ σώμα- 
N 7 τι, οἷον οὔλαϊ: τὰ δὲ ἐχτὸς, τὰ περιδέραια" καὶ οἷόν, 

e me Ν ad A 

ἐν τῇ Τυροῖ, διὰ τῆς σκάφης. Ἔστι δὲ καὶ πούτοις 
ps / A ΄«--ςὉ. Ν Pe 

χρῆσϑαι ἢ βέλτιον, ἢ χεῖρον" οἷν, Οδυσσεὸς διὰ τῆς 
οὐλῆς, ἄλλως ἀνεγνωρίσϑη ὑπὸ τῆς τροφοῦ, καὶ 
57 e N e e IN Χ ς Ἁ ΄ 
ἄλλως vu τῶν συξδωτῶν" εἰσὶ γῶρ αἱ μὲν πίστεως 

ἕνεχα ἄτεχνότεραι, καὶ al τοιαῦται σάσαι αἱ δὲ ἐκ 
7 e € 9 ee A ΄ 

περιπετείας, ὡσῶερ y ev τοῖς Νίστροις, βελτίους. 

Δεύτεραι δὲ, αἱ ποεωοιημέναι dad τοῦ «σοιητοῦ, διὸ 
odx% ἄτεγχνοι" οἷον, Ορέστης ἐν τῇ ΙΦ »γενείᾳ ἄνενγνώρισε ἄτεχνον" οἷον, Ορέστης ἐν τῇ Φιγενεῖς γνώρισ 
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estrañeza* en los bechos: sino es que se presupongan d la Tra- 

gedia; como las del Edípo* de Sofocles. Y como sea la Trage- 

día imitacion de las personas mas señaladas; debemos imitar 

nosotros d los buenos pintores de retratos; que dándoles la for- 

ma propia y baciéndolos parecidos al original, los pintan mas 

hermosos: de la misma manera el Poeta representando d los co- 

léricos y flemáticos, y d los de otras semejantes condiciones , ha 

de formar de ellos un exemplar de mansedumbre d entereza : co- 

mo Agatón y Homero de Aquiles. Estas cosas sin falta se ban 

de observar, y además de eso las que por necesidad acompañan 

á la poesía para uso de los sentidos??*; que tambien es fácil 

errar en ellas muchas veces. Pero de las tales se ba escrito lo 
competente en los libros sacados ὦ luz de esta materia. 

τό Qué cosa es anagnorisis, ya se toco arriba; pero es de 

varias maneras. La primera y menos artificiosa, de que muchf- 

simos usan por salir del apúro, es por las señas..De estas unas 

son naturales, como la lanza con que nacen los Terrigenas; 0 los 

lunares , quales son los de Carcino en el T. iestes: otras son sobre- 

puestas : de ellas impresas en el cuerpo, como las cicatrices; de 

ellas esteriores como los jayeles: y en la Tíro la barquilla. Aun 

de estas se puede usar mas o menos bien. Así Ulises por la ci- 

catriz de una manera fué reconocido por su ama ** de leche , y 

de otra por los 55 Pastores; siendo, como son, menos artificiosas 

las que se muestran para ser creidos, y todas las demas de este 

jaez que las descubiertas impensadamente; qual fué la de Ulises 

en los baños. La- segunda manera es la inventada por el Poeta; 

y por tanto no carece de artificio : como en la Ifigénia Oréstes 

reconoce 4 su bermana, siendo despues reconocido por ella: ella 
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τὴν ἀδελφὴν , avarycapro dels vn” ἐκείνης. ἐκείνῃ μὲν 
ya διὰ τῆς ἐσιστολῆς , ἐκεῖνος δὲ διὰ mueca: ταῦ- 

Ta οὖν αὐτὸς λέγει ἃ βούλεται 0 ποιητὴς , ἄλλ᾽ οὐχ 
ὃ μῦθος’ δὶ ὃ ἐγγὺς τῆς εἰρημένης ἁμαρτίας ἐστίν" 
sEnv yap ἄν ¿via καὶ ἐνεγκεῖν' καὶ ἐν τῷ Σοφοκλέους 

Τηρεῖ ἡ τῆς κερκίδος (φωνή. Ὑρίτη δὲ, ἡ διὰ μνήμης, 
τὸ αἰσϑέσϑαι τι ἰδόντα, ὥστσερ οἱ ἐν Κυσρίοις τοῖς 
Δικαιογένους: ἰδὼν γὰρ τὴν γραφὴν, ἔκλαυσε' καὶ 
ἢ ἐν Αλχινόον ἀπολόγῳ' ἀκούων “γὰρ τοῦ κιϑαριστοῦ, 
καὶ μνησϑεὶς, ἐδάκρυσεν. ὅθεν ἀγεγνωρίσϑη. Τετάρτη 
δὲ, ἡ ἐκ συλλογισμοῦ" οἷον, ἐν XonQPópors , ὅτι ὅμο- 

ἰός τις ¿ANA Ev ὅμοιος δὲ οὐθεὶς, AAN ἢ Ορέστης: 

οὗτος ἄρα ἐλήλυϑεν- καὶ 7 Πολυΐσζου τοῦ σοζφιστοῦ 

σερὶ τῆς ΙΦιγενεΐας ἣν" εἰχὸς γὰρ τὸν Ορέστην συλ- 

λογίσασϑαι, ὅτι ir ádenDn ἐτύθη, καὶ αὐτῷ συμ- 

Cave θύεσιγαι: καὶ ἢ ἐν τῷ τοῦ Θεοδέκτου Τυϑεῖ , ὅτι 
ἐλθὼν ὡς εὑρήσων διὸν,, αὐτὸς ἄσπόλλυται: καὶ y 
ἐν ταῖς Φοινήσιν' ἰδοῦσαι γὰρ τὸν τόσον, συνελογί- 

σαντο τὴν εἱμαρμένην , ὅτι ἐν τούτῳ εἵμαρτο ἄσποϑα- 

γεὶν αὐταῖς καὶ γὰρ, ἐξετέϑησαν ᾿ταῦϑα. Ἐστι de 
τις καὶ σύνϑετος ἐχ παραλογισμοῦ τοῦ ϑεάτρου". οἷόν, 

ἐν τῷ Οδυσσεῖ τῷ ψευδαγγέλῳ᾽ ὃ μὲν γὰρ τὸ τό- 

ξον ¿pr γνώσεσϑαι y ὃ οὐχ ἑωράκει ὃ δὲ͵, ὡς δὶ 
ἐχείνου ἄναγνωριοῦντος , διὰ τούτου ἐποίησε σαρα- 

λογισμόν. Πασῶν δὲ βελτίστη ἄναγνώρισις , NM ἐξ 

αὐτῶν τῶν πρωγμάώτων, , τῆς ἐκωλήξεως γιγνομένης 
Oi εἰκότων" οἷον ᾽ 7 ἐν τῷ Σοζροκλέους, Οἰδίποδι, καὶ 
τῇ IDryevéa εἰκὸς γὰρ βούλεσθαι ἐσιθεῖναι γράμ- 
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por la carta escrita; él por las señas que dio. Este dice aquí lo 

que quiere el Poeta, y no en fuerza de la fábula: y por lo mismo 

está cerca de incurrir en el vicio notado de falta de artificio 95} 

pues igualmente se pudieran enlazar varias otras cosas. De esa 

manera es el ruido de la lanzadera en el Tereo de Sofocles. La 

tercera” es por la memoria de lo pasado, sintiéndose al vér ú oir 

algun obgeto, como en las Victorias de Venus por Diceógenes; el 

otro viendo una pintura, did un suspíro; y en la conversacion de 

Alcinoo, Ulises oyendo al Citarista, y acordándose de sus haza- 

ñas, prorumpió en lágrimas; por donde fué conocido. La quarta 

por vía de argumento; como en las ofrendas al sepulcro: Algun 

semejante mio ha venido aquí: ninguno es mi semejante sino Orés- 
Ses: luego Él ba venido. De esta manera se vale Polides el sofis- 

ta en la Ifigenia, poniendo en boca de Oréstes una ¿lacion vero- 

simil; que habiendo sido sacrificada su hermana, él había de te- 

ner la misma suerte. Tal es tambien la de Teodéctes en el Tidéo, 

guien dice; ser nieto** del que yendo con esperanza de ballar d su 

hijo, pereció en el camino: y la de las bijas de Finéo, las quales 

mirando el lugar fatal, arguyéron ser inevitable la parca; que 

su hado era morir allf, pues. allí mismo babian sido espuestas ú 

la muerte recien nacidas. Hay tambien cierto argumento apa- 

rente por la falsa conclusion del teatro; como el falso nuncio de 

Ulises??: el qual dixo en prueba que conocería quál era su arco 

(y no le habia visto); y el teatro como le viese acertar, infirio 

falsamente que conocia á su dueño. El reconocimiento empero 

mas brillante de todos es, el que resulta de los mismos sucesos, 

causando admiracion los lances verosimiles: quales son los del 

Edípo de Sofocles, y de la Ifigénia (donde se hace. verosimil* 

G 
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parta: αἱ γὰρ τοιαῦται μόναι ἄνευ τῶν πεσοιημέ- 

γων σημείων καὶ σεριδερωίων" δεύτεραι δὲ, αἱ ἐκ συλ- 

λογισμοῦ. 

17 Δεῖ δὲ τοὺς doo συνιστάναι, καὶ τῆ λέξει 
συνωτεργάζεσλαι , ὅτι μάλιγα πρὸ ὀμμάτων ᾿τιϑέμε- 
voy" οὕτω γὰρ ἄν ἐγαργέτιατα ὁρῶν ; ἧσσερ map 
αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς aparlonevos , coplomol τὸ τορέ- 
DOY, καὶ musa dy λανθάνοιτο τὰ ὑπεναντία. Zn 

μεῖον δὲ πούτου ὃ ἐαιτιμᾶται τῷ Kaprivg' ὃ γὰρ 

Αμζιάρ aos ἐξ ἱεροῦ ave , 8 μῆ ὁρῶντα τὸν ϑεώ- 
τὴν ἐλαάνϑανεν' ἐσὶ δὲ, τῆς σκηνῆς ἐξέσεσε, duo e 

ραινόντων τοῦτο τῶν ϑεατῶν. Ova δὲ δυνατὸν, καὶ 

τοῖς σχήμασι: (υναπεργαζόμενον ποιεῖν’ αιϑανώτατοι. 

γᾶρ᾽ ἄσὸδ' τῆς αὐτῆς Φύσεως οἱ ἐν τοῖς σαϑεσίν. 
εἶσι: δί ὃ καὶ χειμαΐίνει 0 χειμαζόμενος y καὶ xa 
λεσαίνει δ ὀργιζόμενος ἀληϑινώτατα' di ὃ εὐφυοῦς 

ἢ «σοιητική ἐστιν ἢ μανικοῦ: τούτων γὰρ οἱ μὲν. εὖ- 
oñarro , οἱ δὲ ἐξεταστικοί εἶσιν. Τούς τε λόγους 
τοὺς τπεωοιήημένους δεὶ καὶ αὐτὸν «σοιοῦντα éxride-. 
σϑαι καϑόλου, εἶ 9) οὕτως ἐσπεισοδιοῦν. καὶ map perv. 
Λέγω $e οὕτως ἄν )εωρεῖσιλαι τὸ καβόλου" οἷόν, τῆς 
Ἰφιυγενείας, , τυθείσης τινὸς κόρης , καὶ ἀφανισθείσης, 
ἄδήλως τοῖς ϑύσασιν , ¡pur etons de εἰς, ἄλλην χώ- 
par, ἐν ἢ νόμος ἦν τοὺς ξένους Vos τῇ dep, ταῦ- 
τὴν ἔσχε τὴν ἱερωσύνην' χρόνῳ σι" ὕρερον. τῷ ἄδελ-. 

Φῷ συνέδη ἐλϑεῖν τῆς ἱερείας: διὰ τί; ὅτι ἀνελεν ὁ 
ϑεὸς διά τινα αἰτίαν, ἔξω τοῦ καϑόλου, ἐλϑεῖν é- 

κεὶ, καὶ ¿lO Y τι δὲ ἔξω τοῦ μώθου: ἐλθὼν δὲ καὶ 
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que quisiera escribir); siendo asf que los tales brillan por st 

solos, sin necesitar de señales sobrepuestas y diges: el segundo 

Jugar tienen los que se bacen por argumento. 

17 Mas quien trata de componer fábulas y darles realce con 

la elocuencia, se las ba de poner ante los ojos lo mas vivamente 

que pueda. Porque mirándolas así con tanta evidencia, como δὲ 

se balláse presente d los mismos sucesos; encontrará sin duda lo 

que bace al caso; y no se le pasarán por alto las incongruencias, 

Buen exemplo tenemos en Carcino, en quien parecio mal que ῥὲ- 

ciese resucitar á su Anfiarao*”* de donde estaba el templo; y 

engañose por no mirar el sitio del prodigio como presente: conque 

fué silvado en el teatro, ofendidos de esto los mirones. Demas 

de esto se ba de revestir*” quanto sea posible de los afectos pro- 

pios: porque ningunos persuaden tanto como los verdaderamente 

apasionados: de aquí es, que perturba el perturbado, y el irri- 

tado irríta devéras. Por eso la Poesía es obra del ingenio d del 

entusiasmo: porque los ingeniosos ὦ todo se acomodan; y los de 

gran mimen en todo son estremados. Las fábulas , d antiguas 0 

nuevas, el mismo que las pone en verso, debe ántes proponérselas 

en general, y despues conformemente aplicar los episodios, y en- 

treverar las particularidades. Quiero decir, que la fábula de la 

Ifigenia, por exemplo, se puede considerar en general de esta for- 

"ma: Estando cierta doncella á punto de ser sacrificada, y des- 

aparecida invisiblemente de entre las manos de los sacrifican- 

$es*9, y trasplantada á otra region, donde por ley los estrange- 

ros eransacrificados á cierta Diosa; obtuvo este*** sacerdocio*"s, 

El porqué vino alla (4155 saber, porque un Dios se lo aconsejo 

por cierto motivo) eso no es del asunto considerado en general, ni' 

G 2 
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AnPdecis, ϑύεσθαι μέλλων ἀνεγνώρισεν" dy ὡς Eb- 
ριαΐδης y εἶ) ὡς Πολυΐδης ἐπσοίησε , ἱκατὰ τὸ εἰκὸς 
εἰσσων, ὅτι οὐκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελζφὴν , GAMA καὶ 

αὐτὸν ἔδει τυϑῆναι: καὶ ἐντεῦθεν 7 σωτηρία. Mera ' 
δὲ mbra ἤδη δαοθέντα TA ὀνόματα ἐκσεισοδιοῦν" 
ὅσως δὲ ἢ ἧσται οἰκεῖα τὰ ἐσεισόδια σχκοσεῖν" οἷον, ἐν 

τῷ Ορέφ ἡ μανία δί ἧς od , xal y Cornpía 
διὰ τῆς καάρσεως. Ey μὲν οὖν τοῖς δράμασι τὰ 
ἐσεισόδια σύντομα, y δ᾽ ἐποσοιΐα τούτοις μηκύνεται: 

τῆς γὰρ Οδυσσείας μικρὸς 0 λόγος ἐστίν. Ατσοδὴ-ὦ 

μοῦντός τινος ἔτη τολλὰ, καὶ τιαρα(ζφυλατ]ομένου 
yO τοῦ Ποσειδῶνος , καὶ μόνου ὄντος: ἔτι δὲ τῶν 
οἴκοι οὕτως ἐχόντων, ὥστε τὰ χρήματα dad μνηστή-᾽ 
βὼν ἀναλίσκεσθαι, καὶ τὸν ὑιὸν ἐσιδουλεύεσϑαι, αὖ: 
τὸς ἀφικνεῖται χειμασϑεὶς, καὶ ἀνωγνωρίσας τινὰς, 
αὗτοῖς ἐσιϑέμενος, αὐτὸς μὲν ἐσώϑη: τοὺς σῇ ἐν 

χι “μοὺς διέζφϑειρε' τὸ μὲν οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ σὺ ἄλ 

Ma ἐσεισόδια. 
18 Ἐστι δὲ τάσις τραγῳδίας τὸ μὲν “Δέσις, τὸ 

δὲ Δύσις τὰ μὲν ἔξωγεν καὶ για τῶν ἔσωθεν τσολ- 
λάκις ἡ δέσις τὸ δὲ Amo, 7 λύσις. Λέγω. δὲ δέ. 
σιν μὲν εἶναι τὴν. ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τοῦτου τοῦ μέρους, 
δ ἰσχατόν dd , ἐξ οὗ μεταθαίνει εἰς εὐτυχίαν λύ- 
σιν δὲ, τὴν am τῆς ἄρχῆς τῆς μεταδάσεως μέχρι 
τέλους' ὥσιαερ ἐν τῷ Λυγκεῖ τοῦ Θεοδέκτου, δέσις 
μὲν͵, τάτε πεαραγμένα ᾿ καὶ ἡ τοῦ «παιδίου λῆψις 

λύσις δὲ, ἡ ἀπὸ τῆς αἰτιάσεως τοῦ ϑανάτου μέχρι 
τοῦ τέλους. Τραγῳδίας δὲ εἰδὴ εἰσὶ τέσσαρα: TOJAUTA 
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tampoco conqué fin vino. Comoquiera, ya que vino y fué preso; es- 

tando para ser sacrificado, reconoció, y fué reconocido: ὁ del mo- 

do imaginado por Eurípides, 0 del que discurrid Polides, bacién- 

dole decir, segun era verosimil, ser disposicion del Cielo, que no 

solo su hermana, sino tambien él mismo fuese sacrificado: y de af 

- provino su libertad. Hecho esto, determinando las personas, se 

forman los episodios: los quales se ba de procurar que sean apro- . 
posito: como en el Orestes la furia por la qual fué preso, y la li- ᾿ 

bertad socolor de la purificacion. En la representacion los episo- 

dios son cortos ; la Epopeya los alarga mas. Por cierto que el 

cuento de la Odisea es bien prolijo: y se reduced que andando per- 

dído por el mundo Fulano muchos años**”, y siendo perseguido de 

Neptuno*** hasta quedar solo; y estando por otra parte las co= 

sas de su casa tan mal paradas, que los pretendientes **2 le con= 

sumian las rentas, y armaban asechanzas d su hijo; vuelve d su 

patria despues de. haber naufragado, y dandose d conocer d cier- 

tas personas, echándose al improviso sobre sus enemigos, él se 

salvo y perdio ὦ ellos. Este es el asunto: los demás son episodios. 

18 En toda Tragedia debe baber enláce y desenlace. Las co- 

sas precedentes, y muchas veces algunas de las que acompañan 

la accion, tegen el enláce : las restantes *** sirven al desenlace. 

Quiero decir, que el enláce dura desde el principio hastala parte 

última dedonde comienza la mudanza de buena en mala fortuna, 

¿al contrario: y el desenláce desde el principio de tal mudanza 

basta el fin: como en el Lincéo de Teodectes forman el enláce las 

cosas pasadas *** yel rapto del niño: el desenlace dura**” desde 

la imputacion de la muerte basta la postre. Hay empero quatro 

especies de Tragedias; que otras tantas, diximos, ser sus partes. 

' 
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γὰρ καὶ τὰ > μέρη ἰλέχ γε 7 μὲν , σεσλογμέη, 
τὸ ὅλον ἐστὶ τερισέτεια καὶ ἀναγνώρισις 7 δὲ , DA 
ϑητικὴ > οἷον » ὅιτε Alavrec , καὶ ol Ἰξίονες" 7 δὲ, A 

Six" οἷον > al Φϑιώτιδες , xal 0 ἸΠηλεύς: τὸ δὲ τέ- 
τάρτον , οἷον, αἷτε Φύρκιδες καὶ ἹΠρομηθεὺς καὶ ὅσα 

ἐν ἄδῃ “ῃΝ Mala μὲν οὖν ὕσαντα del apartar 

ἔχειν" εἶ δὲ μὴ, τὰ péyiga καὶ oiga , ἄλλως τε 

καὶ ὡς νῦν συκο(φαντοῦσι τοὺς TONTAS" γεγονότων 

γὰρ καϑ' ἕκαστον μέρος ὥγαθῶν “ποιητῶν, ἑκάστου 

τοῦ ἰδίου ὥγαθοῦ ἄξιοῦσι τὸν ἕνα ὑπερβάλλειν. Δί- 

xatov δὲ καὶ τραγῳδίαν ἄλλην καὶ τὴν αὐτὴν λέ. 
γεῖν οὐδὲν ἴσως τῷ bbs τοῦτο δὲ, ὧν ἢ αὐτὴ 

“λοχὴ καὶ λύσις: Πολλοὶ δὲ σὐλέξαντες εὖ, λύουσι 

κακχῶς' del δὲ ἄμφω ἀεὶ κροτέισοναι. Χρῆ͵ δὲ > ὥσσερ 

εἴρηται πολλάκις , μεμνῆσψαι , καὶ μὴ φοιεῖν ἐσο- 

“οἰκὸν σύς μα ; τραγῳδίαν" ἐποσοιϊκὸκ δὲ Λέγω, τὸ 
out , οἷον el τις τὸν τῆς Ιλιάδος ὅλον DU 
μῦθον' ἐκεῖ μὲν γὰρ διὰ τὸ μῆκος Aaubaver τὰ μέρη 
τὸ τρέσον μέγεθος" ἐν δὲ τοῖς δράμασι , οολὺ σα- 

pa τὴν ὑσύληψιν , ἄἀποβαΐνει: σημεῖον. δὲ ὅσοι τίρ- 
σιν Ἰλίου ὅλην ἐποίησαν , καὶ μὴ κατὰ μέρος , ἄσσερ 

Ἑὐριαίδης Νιόδιν , ἢ Μήδειαν , καὶ μὴ ὥστερ Aj- 

σχύλος , ἢ ἐκυΐστουσιν > ἢ κακῶς ἄγωνίζονται' ἐσεὲὶ 
καὶ Αγάθων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ. Ἐν δὲ ταῖς 
περιτετείαις, καὶ ἐν τοῖς ¿Ml πράγμασι , IO 

ζόνται ὧν βούλονται ψαυμαστῶς: τραγικὸν γὰρ τοῦτο 
καὶ Φιλάνθρωτον' ἔστι δὲ ποῦτο, ὅταν ὃ σοφὸς μὲν, 
μετὰ πονηρίας δὲ, ἐξατσατηθῇ » ὥσωερ Σίσυζος: 



55 

Una es la complicada; que toda está entretegida de revolucion 

y reconocimiento. Otra es la lastimosa; como los Ayaces**”, ylos 

Ixiones***: la tercera es la caractertstica***; como las Ptioti- 

das y el Peléo: la quarta es la simple; como las bijas de Forcio» 

y el Prometéo, y qualesquiera sugetos infernales***. A la ver- 

dad un Poeta debe hacer todo lo que pueda por adquirir quantas 

mas y mayores perfecciones le sean posibles, atento que vivimos 

en un tiempo en que no perdonan nada á los Poetas: porque ba- 

biendo florecido Poetas excelentes en cada una de estas partes, 

pretenden que uno solo se baya de aventajar a todos en la exce- 

lencia propia de cada uno. Lo que sí es demanda justa; que no se 

diga ser otra la Tragedia , siendo la misma ni mas ni ménos que 

si fuese la misma fábula**”. Y esto se verifica de las que tienen 

el mismo enláce y desenlace. Tambien hay muchos que enlázan 

bien, y desenlázan mal: pero es preciso que ambas cosas merez- 

can siempre aplauso***: y que no se baga de la Tragedia un poe- 

ma épico. Llámo aquí poema épico un compuesto de muchos cuen- 

tos: como si uno quisiese meter toda la Iliada en sola una Tra- 

gedia : pues en ella , por ser tan dilatada, las partes guardan 

la magnitud correspondiente : pero en los Actos dramáticos lo 

prolijo es contra la opinion recibida. En prueba de esto, quántos 

ban tomado por asunto la conquista entera de Troya, y no por 

partes**? como Eurípides en la Niobé y la Medéa (al revés de 

lo que bizo Esquílo): d son reprobados , d salen mal en el certá- 

men; y astes que Agatón cayo en nota por esto solo. En las re- 

voluciones*”?, y en las acciones sencillas se logra lo que se desea 

por maravilloso, por ser esto de suyo trágico y agradable. Lo 

qual sucede quando un hombre sagdz, pero malo, es engañado, 
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χαὶ ὃ ἀνδρεῖος μὲν, ἄδικος δὲ, ne nó ἔστι δὲ ποῦ» 

TO εἰκὸς, ὥσσερ Ἀγάθων λέγει εἰκὸς γὰρ γίνεσαι 
“σολλὰ καὶ παρὰ τὸ εἰχός. Kai τὸν χορὸν δὲ va 
δὲ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν ς καὶ μόριον εἶναι τοῦ 

ὅλου, καὶ συνωγωνίζεσσαι , μὴ ὥσσερ wap Ebprar- 

ón, ἀλλ᾽ ὦ ὥσσερ παρὰ Σοφοκλεῖ: ole δὲ λριωοὶς τὰ 
bd οὐ μάλλον τοῦ μύθου, ἢ ἄλλης τραγῳδῖ, [ὡς 

r δὶ ὃ ἐμδόλιμα ἄἅδουσι, πρώτου ἄρξαντος Αγαθω- 

γος τοῦ τοιούτου: καί tot τί διαφέρει , ἢ ἐμδόλιμα 
᾿ἄδειν, ἢ ῥῆσιν ἐξ ἄλλου εἷς ἄλλο ἀρμότήειν , ἦ ἐσει- 

᾿σόϑιον ὅλον; ; 
+ 19 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται" λοιπὸν δὲ 

sp λέξεως 7 διανοίας εἰπεῖν. τὰ μὲν οὖν σερὶ τὴν 
διάνοιαν, ἐν τοῖς περὶ Ῥητορικῆς κείσϑω" τοῦτο γὰρ 
ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης τῆς μεθόδου. Ἐς δὲ κατὰ τὴν 
διάνοιαν ταῦτα , ὅσα ὑπὸ τοῦ λόγου δεῖ αράσκουα- 

σϑῆναι: μέρη δὲ τούτων, τό, τε ἀαοδεικνῦναι ᾿ καὶ τὸ 
λύειν, καὶ τὸ σσάθη «ἀρασκευάζειν' οἷον, ἔλεον, ἢ ) Φύθον, 

7 ὀργὴν » καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ἔτι μέγεθος , καὶ 

σμικρότητα. Δῆλον δὲ, ὅτι καὶ ἐ ἔν τοῖς τρώγμασιν ἀαυὸ 

τῶν αὐτῶν εἰδῶν os prada , ὅταν ἢ ἐλεεινὰ, ἢ δει- 

va, ἢ μεγάλα, 7 ἐικότα δίῃ σαρασκευάζειν. ΤΠΠλὴν τοσοῦ- 

τον διαφέρει , ὅτι τὰ μὲν de Paívertas ἄνευ διδα- 

σκαλίας, τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ, varo τοῦ λέγοντος mapa 
σχκευάζεσϑαι , καὶ wapa τὸν λόγον yiyverdar τί γᾶ 
av εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, el Pavoiro ἡδέα, καὶ μὴ 
διὰ τὸν λόγον. Τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἕν μέν ésuv εἶδος 
espías, τὰ σχήματα τῆς λέξεως, ἃ ¿st ἐιδδέναι τῆς 
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como Sísifo: y algun valiente, pero injusto, es vencido: ni ὦ eso 

se opone la verosimilitud: ántes, como dice bien Agatón, es vero- 

simil que sucedan muchas cosas contra lo que parece verosimil. 

En la representacion es menester que bable el Coro por boca de 

una sola persona, y que sea parte del todo*”*, favoreciendo al 

buen partido, no al uso de Eurípides , sino al de Sofocles. Pero 

lo que otros Poetas permiten al Coro, no parece que sea mas de 

la fábula 0 tragedia que se representa que de otra: y así cantan 

abora los intermedios, ὦ que dio principio Agatón. Y cierto, qué 

mas tiene 0 cantar intermedios , d insertar*”? relaciones de un 

episodio en Otro, y aun el episodio entero de una*”3 pieza diversa? 

:19 Ya se ba tratado de las demas cosas, réstanos hablar 

del estílo y de la sentencia : sibien lo concerniente á la' senten- 

cia en los libros de la Retórica, como mas propio de aquel 

arte, queda declarado. En la sentencia se contienen todas quan- 

tas cosas se deben adornar con el estflo: quales son; el demos- 

trar: el desatar los argumentos , y el comover los afectos : á 

saber , la compasion , el temor, d la ira, y otros semejantes: 

tambien el amplificar y el disminuir. Por otra parte es evi- 

dente, que tambien es preciso valerse de los mismos arbitrios 

en las representaciones , siempre que sea necesario ponderar 

lances, ὁ lastimosos, ὁ atroces, O grandiosos, o verosímiles. La 

diferencia. está en que unas cosas se ban de representar sin 

discursos ; otras por necesidad debe mostrarlas el que habla 

-razonando, y darles eficacia en virtud del razonamiento; donde 

nd , qué serviria la persona que habla, si las cosas por sí 

solas agradasen , y no por" sus palabras? En órden al modo 

de decir hay cierta especie de doctrina, la qual regúla los 

H 
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ὑσοκχριτικῆς , καὶ TOD τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἄρχιτεκτονι- 
κήν" οἷον TÍ ἐντολή, καὶ τί ἐυχῇ, καὶ διήγησις , χαὶ ὦ- 

σειλὴ, καὶ ἐρώτησις , καὶ ἀσόκρισις 3 καὶ εἰ τί ἄλλο 

τοιοῦτον. Παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν , ἢ ἀνγνοιᾶν, 

οὐδὲν εἷς τὴν ποιητικὴν ἐσπιτίμωμα Φέρεται, ὅτι καὶ 
ἄξιον aang: τί γὰρ, ἂν τις Sonia, Ol ἡμαρτῆσϑαι 

a Πρωταγόρας ἐσιτιμᾳ; ὅτι εὔχεσθαι οἰόμενος, ἔσι- 
τάτ]ει εἰπών" | 

Mov asis Sea. 

τὸ > γὰρ κελεῦσαΐ (Quo) ποιεῖν τι ἢ μὴ , ἑαϊταξίς 
διὰ σσαρείσϑω ὡς ἄλλης, καὶ 0d τῆς σοιητικῆς 

ὃν ὃν ϑεώριμα, 
20 Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ' ἐστὶ τὰ μέρη 

στοιχεῖον, συλλαβὴ, σύνδεσμος , ὄνομα , ῥῆμα, ̓ἄρϑρον, 
ατῶσις, λόγος. Στοιχεϊον μὲν du» ἐστι Φωνὴ ἀδιαίρετος: 
οὗ σᾶσα δὲ, ἀλλ᾽ ἐξ ἧς πέφυκε συνετὴ γίνεσθαι. a- 
vi καὶ γὰρ τῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι Puras: ὧν 
οὐδεμίαν λέγω στοιχεῖον. Ταύτης δὲ μέρη , Τό TE Par 
vie , καὶ τὸ ἡμίζωνον καὶ ἀζφωνον" ἔστι δὲ (ωνῆεν 
μὲν , ἄνευ προσθολῆς ἔχον (φωνήν ἄκουστήν" οἷόν, τὸ 

a καὶ a ἡμίζφωνον δὲ, τὸ pera. προσδολῆς + ἔχον φω- 

γὴν ̓ ἀκουστῆν' οἷον, τὸ σ, καὶ τὸ p ἀζφωνον δὲ, τὸ 

μετὰ apor o Me ray αὑτὸ μὲν οὐδεμίαν * ἔχον Φωνὴν, 
μετᾶ δὲ τῶν ἐχόντων τινὰ Φωνὴν γινόμενον ἄκουστόν' 

οἷον, τὸ Y καὶ τὸ δ. Ταῦτα de διαφέρει σχήμασί | 
τε τοῦ στόματος, καὶ τόσοις , καὶ δασύτιτι, καὶ ψιλό- 
Tur , καὶ μήκει, καὶ βραχύτητε ἔτι δὲ xal ὀξύτητι, 
καὶ δαρύτητι y καὶ τῷ μέσφ' περὶ ὧν καθ᾽ ἕκαστον ἐν 
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gestos de la proñunciación, y se ba de aprender de la farsa, 

y del que poséa el primor*** de este arte: Ὁ. δ. qué significa 

mandato , qué súplica, qué narracion , qué amenaza , qué 

pregunta , qué respuesta, y lo que frisa con esto. Pues por la 

noticia 0-iguorancia de estos ademánes ** ninguna tacha re- 

_ sulta en Ja Poética; ἀ lo ménos que sea digna de aprecio. 

Porque quién se podrá persuadir d que bay falta en lo que 

reprende Protágoras ; que en vez*** de suplicar, mandaba 

el que dixo: Canta, Diosa, el enojo: por quanto nota este, que 

_ el mandar hacer, ó no, tal cosa , €s precepto? Así déxese 

esto á un lado, como materia de otra facultad, y no de la 

Poética. : 

20 Las partes de toda suerte de babla**” son estas: ele- 

mento*”**, sílaba, conjuncion , nombre , verbo, artículo, caso, 

palabra. Elemento es una voz indivisible, no comoquiera , sino 

aquella de que se puede formar pronunciacion articulada: ya 

.que tambien las woces de las bestias son indivisibles ; nin— 

guna de las quales llámo elemento. Este se divide en vocal, 

semivocal , y voz muda. Vocal es la que sin adicion alguna 

tiene voz inteligible: quales son el A y la O. Semivocal la 

que impelida de otra se pronuncia : quales son la R y la S. 

Muda es la que con impulso ningun sonido hace por sí; pero | 

-unida con la que lo tiene, se bace inteligible. Tales son la G 

y la D. Estas difieren en la pronunciacion por los gestos*”? 

y situaciones de la boca, por la blandura y aspereza , por 

ser largas y breves; y tambien por el acento agudo , grave 

y circunfiejo. De cada una de estas conviene instruirse por 

medio del arte métrica. Sílaba es una voz no signifi. ativa 

H 2 
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τοῖς μετρικοῖς προσήκει γ)εωρεῖν. Συλλαβρὴ δέ ἐστι Φωνὴ 
ἄσημος, συνϑετὴ ἐξ ἀζφφώνου καὶ Φωνὴν ἢ ἔχοντος: καὶ γὰρ 
τὸ γρ ἄνευ τοῦ a συλλαθὴ οὐκ ἔς-ι, GAMA μετὰ τοῦ ὦ, 
οἷον, τὸ γρα: ἄλλα καὶ τούτων “εωρῆσαι τὰς διαφορὰς 
τῆς μετρικῆς ἐστι. Σύνδεσμος δέ ἐστι Φωνὴ ἄσημος, 
ἢ οὔτε κωλύει, οὔτε «ποιεῖ (φωνὴν μίαν σημαντικὴν , ἐκ 

πλειόνων Φωνῶν πεζφυκῦιαν συντίθεσιδαι , HAL ἐσὶ τῶν 
ἄκρων , καὶ ἐπὶ ποῦ μέσου , ἦν pu) apuórn ἐν ἄρχ ἢ 
λόγου τιϑέναι καϑ' αὑτόν" οἷον, μὲν, ἤτοι , δή: ἢ, 

Φωνὴ ἄσημος ἐκ «πλειόνων μὲν Φωνῶν μιᾶς, σημᾶντι-.. 

χὴν δὲ, «σοιεὶν σεφυχῦια μίαν φωνήν. Αρθρον δέ ἐστι 
Φωνὴ + ἄσημος > ἢ λόγου ἀρχὴν , ἢ τέλος , 7 διορισμὸν 
δηλοῖ οἷον, τὸ Φημὶ, καὶ τὸ «περὶ, καὶ τὰ ἄλλα" ἢ, 

Φωνὴ ἄσημος, ἣ οὔτε κωλύει, οὔτε «σοιεὶ Φωνὴν μίαν 

σημαντικχὴν ἐκ λειόνων φωνῶν τεζφυκῦιαν συντίϑε- 
σϑαι, καὶ Ent τῶν ἄκρων , καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου. Ονομα 
δέ ἐστι Φωνὴ συνϑετῆ, σημιαντικῇ ἄνευ χρόνου, ἧς μέ- 
pos οὐδέν ἐστι καθ' αὑτὸ σημαντικόν" ἐν γὰρ τοῖς δι- 
Aoi, οὗ χρώμεϑα, ὡς καὶ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ σημαΐγει: 

οἷον, ἐν τῷ Θεοδώρῳ, τὸ δῶρον οὖ. σημαΐνει. Ῥημα δὲ 

Φωνὴ συνϑετὴ y σημαντικὴ μετὰ χρόνου, ἧς οὐδὲν μέ- 

pos σημαίνει καθ᾽ αὑτὸ, ὡσσερ καὶ ἐσσὶ τῶν ὀνομάτων" 

τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπος , ἦ ASUXÓY , οὐ προσσημαίνει τὸ 

αὖτε: τὸ δὲ βαδίζει > ῆ βεβάδικε, προσσημαίνει , τὸ 
μὲν τὸν “παρόντα χρόνον, τὸ δὲ τὸν “σαρεληλυϑότα. 

πτῶσις δέ ἐστιν ὀνόματος ἢ ῥήματος" ἢ μὲν τὸ κατὰ 

τούτου, ἢ τούτῳ συμαίΐνουσα, καὶ ὅσα ποιαῦτα" y δὲ 

τὸ χατὰ τὸ, ἑνὶ, ἢ «πολλοὶς" οἷον, ἀἄγρωσοι, ἢ 
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vocal , d compuesta de semivocal, d muda unida con la vo- 

cal. Así gr sin vocal no es sílaba; y con la vocal A, Ὁ. E. gra, 

viene d serlo. Pero el enseñar estas diferencias tambien per- 

tenece al arte métrica. Conjuncion.es una voz no significativa, 

que ni estorba, ni hace que una voz significativa se pueda > 

componer de muchas voces , ya en el estremo, ya en medio 

de la cláusula , sino fuese mas aproposito por su calidad 

ponerla al principio: v. δ. A la verdad; Por cierto; Sin duda: 

d será una voz no significativa compuesta de muchas voces, 

capaz de unir las voces significativas. Artículo es una voz 

no significativa; la qual muestra el principio ú el fin, ὁ la 

distincion de la palabra: v. g. Lo dicho ; Acerca de esto , cet. 

ὅ sea una voz no significativa, que ni quita ni pone, que una 

voz significativa pueda componerse de muchas voces, tanto en 

el estremo , como en el medio. Nombre es una voz compuesta 

significativa sin tiempo, de la qual parte ninguna significa 

de por sí; pues aun en los nombres formados de dos diccio- 

nes no se usa*3” el que una parte signifíque separada de la 

otra: Ὁ. g. en Teodoro el doro no significa***. Verbo es una 

voz compuesta significativa con tiempo, de la qual ninguna 

parte significa separadamente , como se dixo del nombre. Asf 

es que esta voz Hombre y estotra Blanco no significa el Quán- 

do: mas estas Anda y Anduvo lo significan: la primera el 

tiempo presente, y la segunda el pasado. El caso es del nom- 

bre y del verbo: uno es oblicuo, como Segun esto, ὁ Para esto, 

y los semejantes: otro recto en. singular ὁ plural; como los Hom- 

bres, el Hombre. El del verbo es segun las personas y modos 

«de interrogar o mandar ; pues Andaba él, y Anda tú ,.casos 
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Argos: ἡ δὲ Xara τὰ δαοκχριτᾶ, οἷον, κατ᾽ ἐρώτησιν 
ἢ ἐσίταξιν' τὸ γὰρ ἐθάδισεν ; ἢ βάδιζε, πτῶσις pi 
μᾶτος, XATA ταῦτα τὰ εἴδη ἐστί. Λόγος δὲ Φωνὴ 
συνθετὴ σημαντικῆ , ἧς ἵγια μέρη καθ᾽ αὑτὰ σημαίνει 

ἐν Τρ οὗ γὰρ ὥσας λόγος ἐχ ῥιμάτων καὶ ὀνομάτων σῦγ- 

κείται" οἷόν , ὃ τοῦ ἀνθρώπου δρισμός; ἄλλ᾽ ἐνδέχεται 
ἄνευ ῥιμάτων εἶναι λόγον' μέρος μέν τοί ἄεί τι ση- 

μαῖνον ἕξει" οἷον, ἐν τῷ Cadí Κλέων, ὃ Κλέων. Εἷς 

δέ ¿et λόγος διχῶς" ἢ γὰρ ὁ ἕν σημαίνων , ἢ ὁ ἐκ 

πλειόνων συνδέσμων" οἷον, ἢ Dias μὲν, συνδέσμῳ εἷς: 
ὃ δὲ τοῦ ἄνθρώσου, τῷ ἕν σημαΐνειν. Ονόματος ES El 

δ τὸ μὲν ay Mod" ἁὡσλοῦν δὲ λέγω, δ μὴ ἐκ σημαι- 

γόντων σύγκειται: τὸ δὲ, διπλοῦν" τούτου δὲ τὸ μὲν ἐκ 

| σημαΐνοντος καὶ ἄσήμου: τὸ δὲ, ἐκ σημαινόντων σύγκει- 
Tar cin δ᾽ av καὶ τριωλοῦν καὶ τετρατσλοῦν ὄνομα, 
οἷον, τὰ πολλὰ τῶν Μεγαλιωτῶν Ἐρμοκαϊκόξανθος. 
ΠΩΙ Auay δὲ ὄνομά ἐστιν, ἢ κύριον. , 7 γλῶτία, ἢ , 
ueraQopo A, ἢ κόσμος , Y τοεσοιημένον, ἢ ἐπεκτεταμένον, 
ἦ ὑζβηρημιένον , ἦ ἐξηλλαγμένον. Λέγω δὲ κύριον μὲν, 
ῷ χρῶνται ἑκάστοί" γλῶτίαν δὲ, $ ἕτεροι" ὥστε Φανε- 

ρὸν, ὅτι καὶ γλῶτίαν καὶ κύριον εἰναι δυνατὸν τὸ αὐτὸ, 

μὴ TOS αὐτοῖς δέ τὸ yap Σίγυνον Κυσρίοις μὲν κύριον, 
ἡμῖν δὲ γλώτία. Μεταζορὰ Ñ> ἐστιν, ὀνόματος GA- 
λοτρίου ¿ri Popa , ἢ ἄτσὸ γένους ἐπὶ εἶδος, ἢ ἀπὸ εἴς 
δους ἐσὶ γένος, ἢ amd εἴδους ἐσσὶ εἶδος, ἢ κατὰ τὸ 
ἄναλογον: Λέγω δὲ, dad “γένους μὲν ἐστὶ εἶδος, οἷον, 

Nudos δέ μοι ἡδ'᾽ ἕἔστηχε. | 
Τὸ γὰρ ὁρμεῖν ἐστιν éoraval τι. Ar εἴδους δὲ ἐπὶ γένος" 
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son del verbo ἀ la manera dicba. Palabra es una voz com- 

puesta significativa; de cuyas partes algunas significan por 

sí, mas no siempre con tiempo ; porque no toda palabra se 

compone de nombres y verbos ; como se vé en la definicion del. 

hombre : sinoque puede haber palabra sin verbo: lo que sí 

tendrá siempre es, alguna parte significante: Ὁ. g. en esta 

Cleonteanda el Cleonte. La palabra es una de dos maneras: 

d porque significa una cosa sola, d un complejo de muchas 

cosas: así la Iliada es una por el complejo : pero la defini- 

cion del hombre significa una sola cosa. Las especies del nom- 

bre son varias : una es simple ( yo llamo simple la que no se 

compone de partes significantes): otra es doble: y de esta 

qual se compone de parte significante , y de no significante; 

qual de partes todas significantes. Podriase tambien dar 

nombre triplo y quadruplo , como son muchos de los Megalio- 

$as, Ὁ. E. Hermocaicoxanto*?*. 

21 Verdad es, que todo nombre d es propio, ὁ foraste- 

ro, 0 metáfora , ὁ gala, ὅ formado de nuevo , ὁ alarga- 

do, d acortado, 0 estendido. Llámo propio aquel de que to- 

dos usan; y forastero el que los de otra Provincia. Dedonde 

consta, que un mismo nombre puede ser propio y forastero; 

mas no para unos mismos. Porque Siguyno *33 para los Chi- 

priotas es propio, y para nosotros estraño. Metáfora es tras- 

lacion de nombre ageno; ya del género ἀ la especie, ya de la 

especie al género; ὅ de una d otra especie; ὁ bien por ana- 

logía. Pongo por exemplo, del género a la especie; Paroseme 

la nave : siendo así que tomar puerto es una especie de pa- 

rarse. De la especie al género: Mas de diez mil bazañas bizo 



64 

Η δὴ pop? Οδυσσεὺς ἐσθλὰ ἢ ἔοργε. 

Τὸ γὰρ μυρίον «σολύ ἐστιν ᾧ νῦν ἄντὶ τοῦ πολλοῦ 

κέχρηται. Ary εἴδους δὲ ἐπὶ εἶδος, οἷον, 

Χαλκῷ ATIÓ PX épicas 

Τάμνεν ἄτηρέϊ χαλκῷ. 

Ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν ἐρύσαι, ταμεῖν' τὸ δὲ ταμεῖν, ἐρύσαι 

εἴρηκεν" ἄμφω γᾶρ ἀφελεῖν τί ἐστι. Τὸ δὲ ἀνάλογον λέ. 
ya, ὅταν ὁμοίως ἢ ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον, καὲ 
τὸ τέταρτον πρὸς τὸ τρίτον" ἐρεῖ γὰρ AVTÍ τοῦ o δευτέρου τὸ 
τέταρτον ; ἢ ἂντὶ τοῦ τετάρτου τὸ δεύτερον. Kal ἐνίοτε 

τροστιϑέασιν avy οὗ λέγει πρὸς ὅ ἐστι" λέγω δὲ, οἷον, 
ὁμοίως ἦχει Diada πρὸς Διόνυσον, καὶ ἀσπὶς πρὸς Apu 

ἐρεῖ τοίνυν καὶ τὴν ἀσπίδα Φιάλην Ἄρεως, καὶ τὴν Qra- 

λην ἄσπίδα Διονύσου" ἔτι ὁμοίως ἔχει. ἑσπέρα πρὸς ἡμές 
βᾶν, καὶ γῆρας πρὸς βίον ἐρεῖ τοίνυν τὴν ἑσπέραν, γῆρας 

ἡμέρας καὶ τὸ γῆρας, ἑσπέραν βίου ἢ , LITE) Ἐμπεδο- 
«Anc , δυσμὰς βίου. Ἐνίοις δ᾽ οὐκ ¿ev ὄνομα κείμενον τὸ 
ἀνάλογον, ἄλλ᾽ οὐδὲν ἡτίον ὁμοίως λεχθήσεται: olov, τὸ 

τὸν καρτσὸν μὲν ἀφιέναι, σπείρειν. τὸ δὲ τὴν Φλόγα 

ἄσοὸ τοῦ ἡλίου, ἀνώνυμον" ἄλλ᾽ ὁμοίως ἔχει τοῦτο τρὸς 
τὸν ἥλιον, καὶ τὸ σπείρειν πρὸς τὸν xapuóv διὸ εἴρηται: 

Σαείρων “)εοχτίςιαν Φλόγα. 

Ἐς δὲ τῷ τρότσῳ τούτῳ τῆς ̓ μεταζφορᾶς χρῆσθαι καὶ 
ἄλλως , ,προσωγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον , ἀποφῆσαι 

τῶν οἰκείων Ti οἷον, εἶ τὴν ἄσωϊδα εἴσσοι. Φιάλην μὴ 
Apecos , ἄλλ᾽ ἄοινον. Tlecromuévov δέ ¿sv , ὃ ὅλως μὴ 
καλούμενον ὑτό τινων αὑτὸς τίϑεται ὃ «ποιητής: δοκεῖ. 

γὰρ iva εἶναι τοιαῦτα" οἷον, τὰ κέρατα Ἑρνότας, καὶ 
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Ulises: donde Diez mil significa un número grande, de que usa 

Homero aquí en vez de muchas. De una especie á otra es- 

pecie: El alma le saco con el acero: Con duro acero le cortd 

la vida: puso Sacar y Cortar reciprocamente: porque ambos ὦ 

dos verbos significan quitar algo. Traslacion por analogía es, 

quando entre quatro cosas así se ha la segunda con la pri- 

mera , como la quarta con la tercera: conque se podrá po- 

ner la quarta por la segunda, y la segunda por la quarta: 

y dá veces por lo que se quiere dar á entender , lo que dice 

respeto ὦ cosa diversa : Ὁ. g. Lo que la bota es para Baco***, 

eso es la rodéla para Marte: diráse pues ; la rodéla, bota de 

Marte; y la bota, rodéla de Baco: como tambien , lo que es 

la tarde respeto del día, eso es la vejez respeto de la vida: 

conque se podrá decir, la tarde Vejez del dia; y la vejez 

Tarde de la vida; 0 como dijo Empedocles, el Poniente de la 

vida. Y aunque hay cosas que no tienen fijo nombre de pro- 

porcion, todavía se les puede aplicar por semejanza : Ὁ. g. el 

arrojar la simiente , se dice Sembrar ; y el rayar la luz del 

sol carece de nombre : pero lo mismo es esto respeto del sol, 

que la simiente respeto del sembrador. Por eso se dijo: Sem- 

brando la luz divinamente hecha. De otra manera se puede usar 

de esta especie de metáfora, tomando lo ageno, y añadiendo algo 

de lo propio; como si uno llamáse á la rodéla Bota de Marte sf, 

pero sin vino. Formado nuevamente será el nombre que nadie 

ha usado jamás, y lo finge de suyo el Poeta; que varios al 

parecer son tales : como el llamar Ramas ἀ los cuernos del 

ciervo , y Suplicador al Sacerdote. El alargado es, quando 

la vocal breve se bace larga, d se le interpone** una sílaba, 

1 
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τὸν ἱερέα Αρητῆρα. Ἐσεκτεταμένον δέ ἐ add 7 ̓άφηρι- 
μένον τὸ , μὲν , ἐὰν Φωνήεντι μακροτέρῳ κεχρημένον 

7 τῷ οἰκείῳ, ἢ συλλαδῆ ἐμξδεδλημένη" τὸ δὲ, ἂν aQn- 

pruévoy ἦ τι, ἢ αὐτοῦ ἢ ἐμδεδλημένου, ἐ ÉDEXTETANEVOV 
pev: οἷον τὸ πόλεως, πόληος: καὶ τὸ Πηλείδου, Πρ 

ληϊάδεω" ἀφηρημένον δέ, οἷον, τὸ κρὶ, καὶ τὸ δῶ" καὶ, 
Mía γίνεται ἀμφοτέρων dy. 

Ἐξηλλαγμένον. δέ ἐ ¿SY ὅταν TOD ὀνομαζομένου, τὸ μὲν 

καταλείπῃ ; τὸ δὲ 0 οἷον τὸ, 

Δεξιτερὸν κατὰ pagó 

Αντὶ τοῦ δεξιόν. Er: τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἄῤῥενα, τὰ 

δὲ ϑήλεα, τὰ δὲ μεταξύ ὦ ἄῤῥενα μὲν, ὅσα τελευτᾷ εἷς 

τὸ ν καὶ p> καὶ ὅσα ἐκ τούτων ἀφώνων σύγκειται. σαῦτα 

δέ ἐς: δύο, τὸ Ψ καὶ E ϑήλεα δὲ, ὅ ὅσα ἐκ τῶν Φωνπέν- 

τῶν, εἷς τε τὰ ἀεὶ μακρά! οἷον, εἷς ἡ καὶ w καὶ τῶν 
ἐπεχτεινομένων εἰς a ὥς-ε ἶσα συμδαΐνει πλήθει, εἷς ὅσα | 
τὰ ἄῤῥενα καὶ τὰ Jia: τὸ γὰρ y καὶ τὸ E, αὐτὰ ἐς: ν' 

εἷς δὲ pavor οὐδὲν ὄνομα τελευτᾷ, οὐδὲ εἰς Pene 

βραχύ' εἷς δὲ τὸ τρία μόνα, μέλι, κόμμι, πέπερι: εἷς δὲ 

τὸ υ, TÉVTE: τὸ αῶῦ, τὸ νάσυ, τὸ γόνυ, τὸ δόρυ, τὸ 

ἄστυ. τὰ δὲ μεταξὺ εἷς ταῦτα, καὶ ν καὶ σ. 
22 Λέξεως δὲ ἃ ἀρετὴ, σαφῆ καὶ μὴ τασεινὴν εἶναι" 

CaQescrn μὲν οὖν és ty y ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων ἄλλα 
τασ εινή" παράδειγμα, δὲ ἢ ΚΚλεὸ ὦὥντος “ἴησις, καὶ ἡ 

Σ ϑενέλου" σεμνὴ δὲ καὶ ἐξαγλάτ]ουσα τὸ ἰδιωτικὸν, ἢ τοῖς 
ξενικοῖς κεχρημέγη" ξενικὸν δὲ λέγω, γλῶώτ]αν, καὶ μετα- 

Φορὰν, καὶ ἐπέκτασιν, καὶ πᾶν τὸ παρᾶ τὸ χύριον. AAN 
ἄν τις ἅμα ἅπαντα τὰ τοιαῦται ποιήση, ἢ αἴγυγμα sal, 
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El αοογίαδο, quando se le cercena algo de lo suyo , ú de lo 

interpuesto. Exemplo del primero es de la cidá 135, por de la 

ciudad ; y Pelideano, bijo de Peléo, por Pelides. Del segundo 

Dizque, por Dicen que, y En casdé **”, por En casa de: y lo del 

otro; Una es de ambos la mira , por Mirada: como tambien 

si de dos vocales se hace una ; Ὁ. g. vés por vees. Estendido 

es, quando parte se deja, y parte se añade: v. g. contra el 

pecho derechísimo , por derecho. Los Nombres se dividen en 

masculinos , femeninos , y medios d neutros. Los masculinos aca- 

ban todos en N, en R., 0 en una de estas dos letras dobles Ps, 

Cs mudas. Los femeninos , que tambien son de tres maneras, 

acaban siempre en vocales largas, á saber,en E yO, vo- 

cal que se pueda alargar, como la A; de suerte, que tantas 

terminaciones vienen ὦ tener los masculinos como los femeni- 

nos. Porque las terminaciones en Ps y Cs entrambas acaban 

en S. Pues no bay siquiera un solo Nombre cuya terminacion 

sea en consonante, ni en vocal breve. Los acabados en I son 

tan solamente tres, es ὦ saber, estos Meli, Commi, Pe- 

peri: los en Y estos 6inco; pay, nApy , gony , dory , asty. 

Los neutros d medios ya se sabe que han de acabar en 1 y 

en 77: como tambien en N y S. 

22 La perfeccion del estílo es , que sea claro, y no baxo. 

El que se compone de palabras comunes es sin duda clarísi- 

mo , pero baxo. Buen exemplo pueden ser las poesías de Cleo- 

fonte y Estenelo. Sera noble y superior al vulgar el que usa 

de palabras estrañas. Por estrañas entiendo el dialecto , la 

metáfora , la prolongacion, y qualquiera que no sea ordina- 

ria. Pero si uno pone juntas todas estas cosas, saldrá un 

12 
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7 ἡ βαρβαρισμός: ἄν μὲν οὖν ἐκ μετα φορῶν, ayy ua: ἐὰν δὲ 
ἐχ y Morley καὶ βαρδαρισμός' αἰνίγματος yap ¡dga αὕτη 

ἐς ὶ > τὸ > λέγοντα τὰ ὑπάρχοντα, ἀδύνατα συνάψαι 

κατὰ μὲν οὖν τὴν τῶν ὀνομάτων σύνθεσιν , οὔχ᾽ οἷόν τε 

τοῦτο ποιῆσαι" κατὰ δὲ τὴν μεταζφορὰν, ἐνδέχεται: οἷόν, 
Ανδρ᾿ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ" ἄνέρι χολλήσαντα: 

καὶ τὰ τοιαῦτα. Ex δὲ τῶν γλωτίῶν ὃ 0 βαρδαρισμός: δὶ ὃ ὃ 
ἄνακέκραταίΐ πως τούτοις.. Τὸ μὲν οὖν μὴ ἰδιωτικὸν. ποιή- 

σει; μηδὲ ταπεινὸν, 7 γλῶτία, καὶ ἡ ueralpopa, καὶ ὃ 

κόσμος, καὶ τἄλλα τὰ εἰρημένα ción τὸ δὲ κύριον, τὴν 
σαφήνειαν. Οὐχ ἐλάχιφον. δὲ μέρος συμδαλλονται εἷς τὸ 

σαφὲς τῆς λέξεως , καὶ μὴ ἰδιωτικὸν, at ἐπεκτάσεις καὶ 

ἄποκοπαὶ, καὶ ἐξαλλαγαὶ τῶν ὀνομάτων διὰ μὲν γὰρ 
τὸ ἄλλως: ἔχειν, ἢ ὡς τὸ κύριον παρὰ τὸ εἰωθὸς γιγνόμε- 

γον, τὸ μὴ ἰδιωτικὸν «σοιήσει: διὰ δὲ τὸ κοινωνεῖν τοῦ 
εἰωϑότος , τὸ (αφὲς ἔς αἰ. Ὡςε. οὐκ ὀρθῶς ψέγουσιν οἱ 

ἐπιτιμῶντες τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς διαλέχτου, καὶ δια- 
κωμῳδοῦντες τὸν ποιητήν" οἷον , Ἐὐκλεΐδης ὃ ὃ ἄρχαῖος: ὡς 
ἑάδιον ποιεὶν, el τις δώσει ἐ ἐκτείνειν ἐφ᾽ ὁπόσον βούλεται, 
Ιαμβοποιήσας ἐν αὐτῇ τῇ λέξει. οἷόν" 

Ἠτίχαριν εἶδον Μαραϑῶνα βαδίζοντα: καὶ, 
Οὐχ av γεινάμενος τὸν ἐκείνου ἐξ ἐλλέβορον.. 

Τὸ μὲν οὖν Paíveoduí πως χρώμενον τούτῳ τῷ τρώπῳ, 
γελοῖον' τὸ δὲ μέτρον, κοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν μερῶν' 
καὶ γὰρ μεταφοραῖς, καί y Móra, καὶ τοῖς ἄλλοις εἴδεσι 

χρώμε ἕνος ἀσρεπῶς , καὶ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ γελοῖα, τὸ 
αὐτὸ ay ̓ ἀπεργάσαιτο. Τὸ δὲ ἁρμόττον ὁ ὅσον διαφέρει ἐ ἐπὶ 

τῶν ἐπῶν ϑεωρείσϑω, ἐντιθεμένων τῶν ὀγομάτων εἷς τὸ 
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enigma dun barbarismo. Si todas son metáforas , será enig- 

ma: si todas dialectos, parará en barbarismo : puestoque 

la formacion del enigma consiste en unir hablando cosas exfs- 

tentes , al parecer, incompatibles : por la junta de nombres 

es imposible bacer esto: mas con metáforas es bien fácil: 

como el otro que dijo ***; He visto un hombre , que con cobre 

pegaba fuego sobre otro hombre: y semejantes acertijos. De la 

confusion de los dialectos 139 procede el barbarismo. Por lo qual 

se han de usar** con discrecion en el discurso. Asique la 

variedad del dialecto, la metáfora , y el adorno, y las de- 

mas figuras referidas harán que el estílo no sea plebeyo πὶ 

bajo: y lo castizo de las palabras servirá para la claridad. 

Ni es poco lo que contribuyen d que sea claro y no vulgar 

el estílo, las prolongaciones y abreviaciones y estensiones de 

los nombres : pues en quanto tienen diversa forma de la co- 

mun , por ser fuera de lo usado, harán que no parezca vul- 

gar: y en quanto guardan parte de lo usado, conservarán 

la claridad. Por donde sin razon se burlan los que censuran 

esta manera de estílo, y bacen mofa del Poeta ** ; de los 

quales es uno Euclídes el viejo: como si fuese cosa muy fá- 

cil el versificar, una vez que se permita el alargar** las síla- 

bas quanto se quiera, haciendo de yambos espondéos , conforme 

lo pide el verso: y traen por exemplo este; A Heticaris be vis- 

to a Maratona yendo**: y estotro: Y si aun su heleboro no ba 

nacido. Sea norabuena cosa ridícula el bacer gala de usar d 

su antojo de esta licencia. La moderacion es necesaria igual- 

mente en todas las figuras: pues quienquiera que usdre las 

metáforas , y los dialectos , y los demas adornos sin juicio, 
A 
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μέτρον" καὶ ἐπὶ τῆς γλώτ]ης, καὶ ἐπὶ τῶν μρταζφορῶν, 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν μετατιϑεὶς ἄν τς τὰ χύρια 

ὀνόματα, κατίδοι ὅτι ἀληθῃ λέγομεν. Οὧν, τὸ αὐτὸ ποι- 

ἥσαντος ἰαμβεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου , ἕν δὲ μόνον 

ὀνομα μεταθέντος, ἄντὶ κυρίου εἰωϑότος, yMorlay τὸ 
μὲν Φαίνεται καλὸν, τὸ σῇ" εὐτελές. Αἰσχύλος μὲν γὰρ | 

ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ἐποίησε, 

Φαγέδαινα, ἥ μου σάρκας ἐσϑίει ποδός. 

O δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει, τὸ ϑοινᾶται μετέθηκε. Kar, 

Nov δὲ μ᾽ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς,. 
ἘΠ τς λέγει τὰ κύρια μεταιτιθεῖς: 

Nov δὲ μ᾽ ἐὼν μικρός τε καὶ ἀδϑενικὸς καὶ ἀειδής" καὶ 

A ¿Ppov ἄεικέλιον καταϑεὶς, ὀλίγην τε τράπεζαν. 

Δίφρον μοχ,δηρὸν καταϑεὶς, μιιράν τε τράπεζαν. 

Καὶ τὸ, 

Hióves βοόωσιν' 

H/óvec κραζουσιν. 

En δὲ ¡ApsiQpaóns ποὺς τραγῳδοὺς ἐκωμῴδει , ὅτι ἃ 

οὐδεὶς ἄν εἴσσοι ἐν τῇ διαλέκτῳ, τούτοις χρῶνται" οἷον 

τὸ, Δωμάτων AUTO > ἄλλα un Aud δωμάτων" καὶ τὸ, 
σέϑεν' χαὶ τὸ, ἐγὼ δέ νιν καὶ τὸ, Αχιλλέως σέρι, 
ἄλλα μὴ, Περὶ Αχιλλέως, καὶ ὅσα ἄλλὰ ποιαῦτα. Διὰ 

γὰρ τὸ μὴ Elvat ἐν τοῖς κυρίοις. , DOE τὸ μὴ ἰδιωτικὸν 

ἐν τῇ λέξει ἅπαντα τὰ τοιαῦται ἐκεῖνος δὲ mom y- 

γνόει. Ἐς δὲ μέγα μὲν τῷ ἑκάφῳ τῶν εἰρημένων πρε- 
σόντως χρῆσθαι , καὶ διπλοῖς ὀνόμασι καὶ γλώτήαις: 

τὸ δὲ μέγιςτον τὸ erp ps εἰναι: μόνον γὰρ τοῦτο, 

οὔτε wap ἄλλου ¿gd λαθεῖν, εὐφυΐας 7e σημεῖόν ἐς . 
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y con afectacion , caerd efectivamente del mismo modo en υά- 

rias ridiculeces. Mas quánto valga el decente atavío en los 

versos , conoceráse por esto: múde uno los nombres figurados 

moderadamente por razon del dialecto, de las metáforas, y 

de las demas bellezas, en los nombres ordinarios ; y verd ser 

verdad lo que decimos. Por exemplo ; haciendo un mismo verso 

yóámbico Esquílo y Eurípides , mudando éste una sola palabra 

por la comun usada, en frase nueva , ya su verso es elegante; 

y el de aquel frio***: porque dijo Esquílo en el Filoctetes; 

Cangréna de mi pié come lo momio: y Eurípides en lugar 

de Come puso Se regala. Y si por el verso de Homero***, Un 

apocado ἀ mí, cenceño y zopo! sustituyere otro ast de fra- 

ses comunes ; 4 mí, siendo pequeño , vil y feo! Y por éste; 

El coche mal parado, y parca mesa; estotro; Una calesa mala, 

y corta mesa: y en lugar de aquello; Las riberas vocean, diga; 

Las riberas claman. Asimismo Arifrades befaba los Poetas 

trágicos , porque usan modos de hablar que ninguno usaria en 

la conversacion; como, De las casas fuera; y no, Fuera de las 

casas: Detígo, por De t£***; Aquése, por ese; y De Aqutles 

respeto, y nd Respeto. de Aquiles; y tantos otros términos seme- 

jantes. Mas no tiene razon: porque todas estas cosas, por no 

usarse comunmente, bacen que el estílo no sea vulgar ; y Ari- 

frades no queria entenderlo. Por tanto, es cosa grande sin dis- 

puta el usar de qualquiera de estas cosas oportunamente; pero 

grandísima el ser metafórico: porque solo esto es lo que se puede 

practicar sin tomarlo de otro, y es indicio de buen ingenio: 

pues aplicar bien las metáforas es indagar, qué cosas son 

entre sí semejantes. De los nombres , los compuestos cuadran 
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Τὸ yap εὖ μεταφέρειν, , τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἐξ. Τῶν δὲ 

ὀνομάτων, τὰ μὲν διπλᾶ, asa ἀρμότήει τοὶς διθυράμ- 

Gor: αἱ δὲ γλῶτίαι, τοὶς ἡρωϊκοῖς; αἱ δὲ μετα(φοραὶ, τοῖς 

ἰαμθεΐοις' καὶ ἐν μὲν τοῖς ἡρωϊκοὶς ἅπαντα χρήσιμα τὰ 
εἰρημένα: ἐμ δὲ ποὶς ἰαμθείοις, διὰ τὸ ὃ τι μᾶάλις-ἃ λέξιν μι- 

μεῖσϑαι, ταῦτα apuór]e τῶν ὀνομάτων , ὅσοις καὶ ἐν λό- 
᾿ γοῖς τις Fria ἔς ἰ δὲ τὰ τοιαῦτα τὸ χύριον, ὃ μετῶς 

QPopa, 3 κόσμος. Περὶ μὲν οὖν τραγῳδίας καὶ τῆς ἐν 

τῷ πράτήειν μιμήσεως, ¿7 ἡμῖν ἱκανὰ Ta εἰρημένα. 

KEO. ὅδ᾽. 

1 IL, δὲ τῆς διγγηματικῆς καὶ ἐν μέτρῳ μίμη- 
τικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς μύθους καθάσερ ἐν ταῖς τρώγῳ- 

δίαις συνιφ'ᾶναι δραματικοὺς , καὶ σερὶ μίαν lid 
PA καὶ πελείαν, ἔχουσαν ἄρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, 

y EA ζῶον ἐν ὅλον o σοιῇ τῆν οἰκείαν ἡδονὴν, sl 
λον , καὶ μὴ ὁμοίας ἱφορίας τὰς συνήϑεις εἶναι, ἐν 

αἷς ἄνάγκι οὐχὶ μιᾶς πράξεως “σοιεῖσϑαι δήλωσιν, 
ἄλλ᾽ ἑνὸς Χρόνου , ὅσα ἐν τούτῳ συνέδη pl va ἢ 

᾿αὐλείους q ὧν ἕκαφν ὡς ἦτυχεν , ἶχει πρὸς ἄλληλα: 

ὥστερ γὰρ χατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους , ir ἐν Σαλα- 

μῖνι ἐγένετο ναυμαχία, καὶ ἡ ἐν Σικελίᾳ Καρχηδο- 

γίων μάχῃ , οὐδὲν τὐρὸς τὸ αὐτὸ (υντείνουσαι τέλος" 

οὕτω καὶ ἐν τοὶς ἐφεξῆς χρόνοις ἐνίοτε γίνεται θάτερον 
pera θατέρου, ἐξ ὧν ἕν οὐδὲν γίνεται τέλος. Σχεδὸν 
δὲ οἱ «πολλοὶ τῶν DONT ᾿ποῦτο δρῶσι. Διὸ, ocre 

εἴσομεν ἤδη, καὶ ταύτῃ ϑεσσέσιος ὧν (ανεΐη Ομηρος 



73 

mejor á las canciones; así como los vários dialectos á los 

poemas beroycos ; y las metáforas á los yámbicos ; y sibien 

todas las cosas dicbas son- de apreciar en los beroycos , to- 

davía en los yámbicos , por quanto imitan todo lo posible el 

estílo familiar , son mas conformes aquellos nombres que no 

desdirian en las conversaciones. Tales son los que acompañan 

la propiedad con la metáfora y ornato. Enfin acerca de la 

Tragedia, y lo** que tambien conviene 4 la Comedia, bás- 
senos lo dicho. 

CAP. IV. 

I P or lo tocante á la facultad narratoria , y que bace 

su imitacion solo en verso, es cosa manifiesta que se ban de con 

poner las fábulas como las representaciones dramáticas en las 

Tragedias; dirigiéndose ὦ una accion total y perfecta que tenga 

principio, medio y fin, para que al modo de un viviente sin men- 

gua ni sobra, deleyte con su natural belleza; y no sea semejante 

á las bistorias ordinarias, donde necesariamente se dá cuenta, 

no de un becbo, sino de un tiempo determinado, refiriéndose d él 

quantas cosas entonces sucediéron á uno, ú 4 muchos sin otra 

conexion entre sí mas de la que les depard la fortuna. Pues co- 

mo al mismo tiempo* se dio la batalla naval delante de Sala- 

mina, que fué la peléa d: los Cartagineses en Sicilia, sin tener 

relacion con un mismo fin; así tambien en tiempos diversos d ve- 

ces una cosa se hace tras otra, sinque de las dos el fin sea uno 

mismo. Mas casi todos los Poetas imitan en esto ἀ los Histo- 

riadores: al contrario de Homero, como habemos dicho; que aun 
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capa τοὺς ἄλλους , τῷ μηδὲ τὸν «όλεμον dá 
ἔχονται ἀρχὴν καὶ τέλος , ἐσιχειρῆσαι “ποιεῖν ὅλον" 
λίαν γὰρ ἄν μέγας, καὶ οὐκ εὐσύνοωτος ἔμελλεν 
ἔσεσϑαι: ἢ τῷ μεγέ (εἰ μετριάζοντα κατασεωλεγμέ- 

vov τῇ ποικιλίᾳ: γῦν σ᾽ ἕν μέρος ἄςπολαξὼν , ἐσεισο- 

δίοις κέχρητρι αὐτῶν πολλοῖς: οἷον, Ney καταλόγῳ, 
καὶ ἄλλοις ἐσεισοδίοις , οἷς διαλαμβάνει τὴν any. 
Οἱ δὰ ἄλλοι σερὶ ἕνα «σοιοῦσι ᾿ καὶ περὶ eva Χρόνον, 
καὶ μίαν apa πολυμερῆ᾽ οἷον, ὃ τὰ Κυασριακὰ 
ποιήσας, καὶ τὴν μικρὰν Diada: τουγαροῦν ἐκ μὲν 
Dados καὶ Οδυσσείας pia: τρωγῳδία “ποιεῖται ἑκατέ- 
pas, 7 δύο μόναι: ἐκ δὲ Kyo ίων Ζ “ολλαῖ καὶ éx 
τῆς μικρᾶς Ιλιώδος πλέον ὀχτώ: οἷον, Οτλων χρίσις, 

᾿Φιλοχτήτης, Νεοστόλεμος, Ἑδρύσυλος , πτωχεία, 

Λάκαιναι, Ἰλίου Πέρσις , καὶ Αὐσόσλους, καὶ Σίνων, 

καὶ Τρφάϑες. 

2 Ἔτι δὲ τὰ εἰδὴ mira del + ἔχειν τὴν ἐσοσοίαν 
τῇ τραγῳδίς a ἢ γὰρ ἁπλῆν , 7 σπεσλεγμένην , ἢ 
ἠθικὴν, ἡ ταϑητικὴν del εἶναι, καὶ τὰ μέρη ἔξω με- 
λοτοίας καὶ ὄψεως ταῦτά καὶ γὰρ περιπετειῶν δεῖ 

καὶ ἀναγνωρίσεων καὶ ταϑημάτων' ἔτι τὰς διανοίας 

καὶ τὴν λέξιν ἔχειν καλῶς: οἷς ana Opanpos | κέχρη- 
TAL, καὶ πρῶτος καὶ ἱκανῶς. Καὶ γὰρ καὶ τῶν TOl- 

ἡμάτων ἑκάτερον ouvienxev y μὲν Ἰλιὰς, ἁπλοῦν καὶ 

σὐαϑϑητικόν' ἢ δὲ Οδύσσεια πεσλεγμένον' ἀνωγνώρισις 
γὰρ διόλου καὶ ἠϑική' πρὸς δὲ τούτοις λέξει καὶ δια- 
vía “πάντας ὑσερθέδληκε. 

3 Διαφέρει δὲ καὶ κατά Te συςἄσεως τὸ μῆκος 
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por eso muestra un no sé qué de divino en comparacion de los 

demas en no haber abarcado toda la guerra Troyana, bienque 

tuviese su principio y fin; considerando que sería excesivamente 

grande, y ménos comprensible : 0 sino excedia en la grandeza, 

saldria muy enmarañada con tanto cúmulo de cosas. Asique to- 

mando por asunto una parte” , mete muchas de las demas en los 

episodios ; como la revista de las naves, y otras digresiones, con- 

que variamente tege su poema. Pero los otros forman los suyos 

scbre una persona, sobre un tiempo, 0 sobre una accion de mu- 

chos cabos: Ὁ. g. las? Victorias de Venus, la pequeña Iliada. 

De af es, que la liada y Odisea cada una de por sí da materia 

para una Tragedia sola, ὁ á lo mas para dos: mas de last Vic- 

torias de Venus se han compuesto muchas; y de la pequeña* Ilia- 

da mas de ocho: como*, La sentencia de las armas, Filoctetes, 

| Neoptolemo, Euripilo, el Mendicante, la Helena” , el Incendio 

de Troya, el Retorno de las naves, el Sinon, y las Troyanas. 

2 : Demas de esto la Epopeya debe tener las mismas calida- 

des que la Tragedia (debiendo ser d sencilla, 0 complicada?*, ὅ 

moral, ὁ lastimosa); y tambien las partes mismas, fuera de la 

melodía y perspectiva; puestoque ha de haber en ella revolu- 

ciones, reconacimientos , y perturbaciones: y asimismo las sen 

tencias y el estílo han de ser brillantes. Todo lo qual ha obser- 

vado Homero el primero, y siempre como conviene: porque de tal 

arte compuso cada uno de sus poemas , que la Ilíada es sencilla 

y afectuosa, la Odisea complicada; reynando en toda ella el re- 

conocimiento ?, y la distincion de los caractéres. Pues ya en el 

estílo y en el modo de pensar es infinitamente superior d todos. 

- 3 Sinembargo la Epopeya es diferente por la longitud del 

KE 2 
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ἢ ἐπσοσοίίακ,, καὶ τὸ μέ ¿rpov: τοῦ μὲν οὖν μήκους ὅρος 
ἱκανὸς εριμόος δόνασϑαι γὰρ del συνοράσιγαι τὴν 

dex καὶ TO τέλος; im δ᾽ ἄν τοῦτο, εἶ τῶν μὲν ἄρ- 

χαίων. ἐλατΊους αἱ συς'άσεις εἶεν, σρός τε τὸ TAN- 

JOG τῶν τρωγῳδιῶν τῶν εἷς μίαν ἄκρόασιν τιϑεμένων 
παρήκοιεν. Exa δὲ πρὸς τὸ ἐπεκτείνεσϑαι τὸ μέγε- 

o, vom τι y ἐσοσοίΐα ἴϑιον, διὰ τὸ ἐν μὲν τῇ 

τρῶγῳδίᾳ μὴ ἐνδέχεσϑαι ἅμα aparlóueva πολλὰ 
μιμεῖσθαι , GAMA τὸ ἐσὶ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν ὑὕτοοχρι- 

τῶν μέρος μόνον" ἐν δὲ τῇ ἐσοσοιΐᾳ, διὰ τὸ διήγησιν 
εἶναι > ἐξὶ πολλὰ μέρη ἅμα «ποιεῖν περαινόμενα > ὑφ᾽ 
ὧν οἰκείων ὄντων, αὔξεται ὃ τοῦ «ποιήματος ὄγκος" 
ὥςτε τοῦτ᾽ ἔχειν τὸ ὥγανδὸν εἷς μεγαλοτρέσειαν , χαὶ 

τὸ μεταβάλλειν τὸν ἄχούοντα , χαὶ ἐπεισοδιοῦν ἄνο- 

μοίοις ἐσεισοδίοις' τὸ γὰρ ὕμοιον ταχὺ τὐληροῦν ἐχαΐ-. 
στεῖν τοιεὶ τὰς τρωγῳδίας. | 

4 Τὸ δὲ “μέτρον τὸ Npolxóv, AO τῆς πείρας np 
μοσεν' ἰ γάρ τς ἐν ἄλλῳ τινὶ μέτρῳ διηγηματικὴν 
μίμησιν σοιοῖτο ,. ἦ ἐν σολλοῖς , ἄσρεσὲς ἄν φαίνοιτο". 

τὸ γὰρ ἡροϊχὸν , τασιμώτατον καὶ ὀγκωδέφιατον τῶν. 

μέτρων ἐς διὸ καὶ γλώτίας , καὶ ueraPopas δέχεται 

pala: σεριτὴ γὰρ καὶ 7 eye μίμησις, τῶν 
ao τὸ δὲ ἰαμδικὸν καὶ τετράμετρον , nava ta τὸ 
μὲν , ὀρχηςικόν' τὸ δὲ, πρακτικόν" ἔτι δὲ ἄτοτσώτερον 
εἶ Juro: TG αὐτὰ, ὥσσερ Χαιρήμων: διὸ οὐδεὶς μιώ- 
χρᾶν σύςτασιν ἐν ἄλλῳ πεωοίηκεν , ἢ τῷ ἡρώῳ, AAN 

ὥσσερ εἴσομεν, αὐτῇ ἢ Φύσις διδάσκει τὸ apuór lov 
αὐτὸ διαιρεῖσθαι. 
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contésto, y por el metro. El término conveniente de la longitud 

ya está insinuado ; de suerte que pueda uno bacerse cargo al 

mismo tiempo del principio y del fin: y esto se logrará, si 

las composiciones fueren ménos prolijas que las de los antiguos, 

muchas Tragedias ** propuestas ** á la cen- , 

y equivalentes ὦ 

sura de un auditorio crítico. Es asf que'la Epopeya tiene mu- 

cho á su favor, para poder alargarse mas; por quanto en la 

Tragedia no es posible imitar muchas cosas bechas ἀ un tiem- 

po, sino solamente aquella parte, que requieren la escena y los 

representantes. Mas en la Epopeya , por ser mera narración, 

cabe muy bien el unir en verso muchas partes con sus cabos, 

- por las quales , siendo propias , crecerá la estructura del 

Poema. De manera que tiene esta prerogativa para ser mas 

grandiosa , y divertir al oyente, y variar los episodios; 

puestoque la uniformidad , saciando presto, es causa de que 

las. Tragedias desagraden. 

4 En órden al verso, el beroyco es el que mejor ba probado 

por la experiencia**: pues si uno quisiese hacer la imitacion 

narratoria en qualquier otro verso, ὁ en vários, pareceria sin 

duda disonante: quando al contrario el berayco es el mas pau- 

sado y grave de los metros: y aun por eso recibe mejor que nin- 

guno dialectos y metáforas; al paso que la ligereza de los otros 

es impropia para la narrativa : siendo así que el yámbico*3 y 
el tetrámetro son naturalmente ligeros; este saltarin, y aquel 

activo. Todavía fuera cosa mas absurda el mexclarlos todos 4 

exemplo de Kerémon**. Por tanto nadie ba hecho composicion 

larga en otro metro fuera del beroyco: y es que naturaleza 

misma enseña d discernir lo conveniente. 
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5 Ομηρος δὲ ἄλλα τε ““ολλὰ ἄξιος ἐσαινεῖ- 
σϑαι, καὶ δὴ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν , οὐχ ἄ- 

γνοεῖ ὃ δέ «ποιεῖν αὐτόν" αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν σοι- 

τὴν ἐλάχιςα λέγειν οὗ γάρ és κατὰ ταῦτα μί-- 

μητής᾽ οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, αὐτοὶ μὲν di ὅλου ὥγω- 

γίζονται , μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις ὃ δὲ 
ὀλίγα Φροιμιασάμενος , εὐδὺς εἰσώγει ἄ ἄνδρα ἢ γυ- 

valia ἢ ἄλλο τι ἦθος καὶ οὐδὲν ἄηϑες ἀλλ᾽ ἔχον 

ἦϑος. 
6 Δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τρωγῳδίαις “οιεῖν τὸ 

ϑαυμας-ὄν: μάλλον δ᾽ ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποσοίΐᾳ τὸ 
ἀνάλογον" διὸ συμθαΐνει paliza τὸ ᾿ϑαυμαςὸν. διὰ 
τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα: ἔσειτα τὰ περὶ τὴν 
Exropos | δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα, γελοῖα ἄν Φανεΐη, 

οἱ μὲν ESTE καὶ οὐ διώκοντες, ὃ δὲ ἀνανεύων" ἐν 
δὲ τοῖς ἔσεσι λανθάνει: τὸ δὲ ϑαυμαςὃν, ἡδύ: ση- 

μεῖον dl uavres yap TIPOS θέντες, ¿myyiose 
ὡς χαριζόμενοι. no 

7 Δεδίδαχε δὲ Lana Ομηρος καὶ ποὺς ἄλλους 

ψευδῆ λέγειν ὡς δεῖ ter δὲ ποῦτο τ-αραλογισμόρ' 

οἷδντοι “γὰρ ἀνθρωσοι. , ὅταν τουδὶ ὄντος ἢ γινομένου 
τοδὶ γίνεται , εἶ τὸ  ὕρτερόν ἐφξι, καὶ τὸ «πρότερον εἷς 

γαι ἢ γίνεσαι τοῦτο δέ ἐς: ψεῦδος: δὶ ὃ δὴ ̓ ἄν 
τὸ πρῶτον ψεῦδος , ἄλλου δὲ τούτου. ὄντος , ἀνάγκη 

εἶναι ἢ γενέσϑαι ἢ προσεῖναι: διὰ Ya τὸ εἰδέ.- 
val τοῦτο ἀληθὲς ὃν, «αραλογίζεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ, 

καὶ τὸ πρῶτον ὡς. ὄν. Προαιρεῖσιλαΐ τε ἀδύνατα καὶ 
εἰκότα, μᾶλλον q δυνατὰ καὶ ἀσίϑανα' τούς τε. 



79 

s Entre todos Homero merece ser alabado, así por otras 

muchas cosas, como principalmente porque solo él sabe lo que 

corresponde á su oficio: pues el Poeta debe hablar lo ménos que 

pueda en. persona propia; no siendo en eso imitador. Al revés 

los demas se empeñan continuamente en decir sus razones, imi- 

sando pocas cosas, y raras veces. Mas éste, haciendo la salva 
en pocas palabras, introduce imediatamente á un hombre, d dá 

una muger,d ἀ otro sugeto*5; y ninguno sin divisa, sino re- 

vestido desu propio caracter. 

6. *.A la verdad en las Tragedias es menester emplear lo 

maravilloso; pero mucho mayor proporciontiene para esola Epo- 

peya: la causa es porqueno se vé con los ojos la persona operante. 

Por cierto si se representdra en el teatro la carrera de Aquiles 

persiguiendo 4 Ector, pareceria bien ridícula, mirando d tantos 

soldados ** quedos sin moverse, y d él.que les bace señas que nadie 

| de siga: mas.en los. versos se disimula mas facilmente; y lo ma- 

ravilloso deleyta: de lo qual es buen indicio, que los que se ponen 

Π 4 contar cuentos prometen esto á fin de ganar las voluntades. 

E 7 Homeroes** tambien el que con arte ba enseñado á los de- 

E mas á contar fábulas con visos de verdad; lo que viene ὦ ser pa- 

E Talogismo: creyendo vulgarmente los hombres que dada 0 hecha 

Ε : esta cosa, resulta ordinariamente esotra: y si la última exíste, 

ll tambien debid exístir ὅ hacerse la primera: y esto engaña, por 

ED guanto cabe que la primera sea falsa: ni es tampoco absoluta- 
mente necesario, que por exístir ésta, se haga 0 se siga esotra, 

lo al revés: dado que nuestra mente conociendo ser cierta esotra, 

ΠΩ falsamente que tambien la primera*”? lo es. En todo ca- 

so mas vale elegir cosas naturalmente imposibles , con tal que 
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λόγους μὴ συνΐς“ασϑαι ἐκ μερῶν ἀλόγων, ἄλλα pa- 

diga μὲν μηδὲν ἔχειν ἄλογον" el δὲ Und, ἔξω ποῦ 
μυϑεύματος , ὥσσερ Οἰδίπους τὸ μὴ εἰδέναι σῶς ὃ 

Λαϊΐος ἄσέ dave: ἄλλα μὴ ἐν τῷ δράματι , ὥσσερ 

ἐν Ἠλέχτρᾳ οἱ τὰ Πύθια ἀπαγγέλλοντες: ἢ ἐν Μυ- 

σοῖς, ὃ AQuvos ἐχ Τεγέας εἰς τὴν Μυσίαν ἥκων. 

Ὡς τε τὸ λέγειν ὅτι ἄνήρητο ἄν ὃ μῦϑος , γελοῖον" 

ἐξ ἄρχῆς γὰρ οὐ δεῖ συνίς:-ασϑαι τοιούτους: ἄν δὲ 
ἢ., καὶ Φαΐνηται εὐλογώτερον, ἐνδέχεσθαι καὶ ἄ- 

τοῶον. Eve καὶ τὰ ἐν Οδυσσείᾳ ἄλογα , TA περὶ 

τὴν ἔκϑεσιν, ὡς οὐκ ἄν ἣν dvexra δῆλον ay γέ- 
γοίτο, εἶ αὐτὰ Φαῦλος “οιητὴς ταοιήσει: νῦν δὲ τοῖς 
ἄλλοις ὥγαϑοὶς ὁ ποιητὴς ἐμφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτο- 
τον. Τὴ δὲ λέξει del διασονεῖν ἐν ποὶς ἀργοῖς μέ- 
ρέσι, χαὶ μήτε ἡϑικοὶς, μήτε διανουτικοῖς' ἄσοκρύστει 

γὰρ σάλιν ἡ λίαν λαμαρὰ λέξις τῷ ἤϑη, καὶ τὰς 
διανοίας. 

ΚΕΦ. ἔ 

1 11, δὲ polar καὶ λύσεων, Ex αὐσων 
τε καὶ ποίων ἂν εἰδῶν Em, ὧδε ,“εωροῦσι γένοιτ᾽ ἄν 

Φανερὸν. Ἐσεὶ yá ἐς: μιμητῆς 0 ot SOTO ἄν 
7 ζωγράφος ἥ τίς ἄλλος εἰκονοσοιὸς , ἄναγκη μεῖς 

σαι > τριῶν ὄντων τὸν ἀριθμὸν , ἕν τι así ἢ γὰρ οἷα 
ἣν » ἦ ¿siv, ἢ οἷα Pac καὶ δοκεῖ , ἢ οἷα εἴναι del 
τοῦτα de ἐξαγγέλλεται λέξει, ἢ καὶ γλώτ]αις καὶ 
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parezcan verosimiles, que no las posibles, si parecen increibles. 

Ni ménos se ban de componer las fábulas de partes chocantes á 
la razon: ántes se ba de poner grandísimo cuidado en que ningu- 

ma sea tal: y á no poder mas, supóngase fuera de la representa- 

cion,como el no haber sabido Edfpo, de qué manera fué la muerte 

de Layo: ynunca dentro del acto; como en la Electra las nuevas | 

de los juegos Pitios; d en los Misios el Mudo que viene de Tegéa 

d Misia. Por lo demas el decir que de otra suerte no tendria lu- 

gar la: fábula, es cosa de risa: porque primeramente no bay ne- 

cesidad de valerse de tales fábulas; y quando sean admitidas, se 

ba de disimular el absurdo del modo mas. razonable: yaque las 

0545 inverosímiles, como aun en la Odiséa el desembárco”", cla- 

ramente se vería no ser tolerables, si un mal Poeta las refiriese. 

Mas en nuestro caso el Poeta sazonando la narracion con otros 

primores, logra encubrir el absurdo. Finalmente se ba de aten- 

der á la variedad*' del estálo en los lugares estériles, y no en los 

patéticos y sentenciosos ; puestoque al trocado el estílo dema- 

siadamente brillante oscurece los afectos y las sentencias. 

CAP. V. 

Ι Ν entendo ὦ las obgeciones que se bacen, y d las solucio- 

nes que se dan, se verá claramente de quántas y quáles especies 

sean, por las reflextones siguientes. Siendo el Poeta imitador ὦ 

manera 0 de pintor, 0 de qualquier otro autor de retratos ; ha de 

imitar por precision una de estas tres cosas ; á saber ; quáles 

fuéron d son los originales; quáles se dice y piensa que hayan si- 

do,0 quáles debieran ser. Y estas cosas las espresa con su habla, 

L 
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usraQopais καὶ πολλὰ πάϑη τῆς λέξεώς é ἐφ δίς ἴδομεν 
γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. Τρὸς δὲ τούτοις οὐχ᾽ ἥ 

αὐτὴ ὀρθότης, él τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ποιητικῆς, 

οὐδὲ ἄλλης τέχνης καὶ «ποιητικῆς. Αὐτῆς δὲ τῆς on 

τικῆς διτ]}) ἢ ἁμαρτία: ἡ μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτὴν , ἢ δὲ 

κατὰ συμθεδηκός: ἡ μὲν γὰρ προεΐλετο μιμήσασϑαι 
ἀϑυναμίαν αὕτῆς , ἢ , ἁμαρτία: ἢ δὲ τὸ σροελέσϑαι 
μῆ ὀρθῶς , κατὰ συμθεδηκός: ἄλλα τὸν ἵσσον ἄμφω 

τὰ δεξιὰ τροδεδληκότα: ἢ τὸ xa ἑχαςην τέχνην 
ἀμάρτημα: οἷον, τὸ κατὰ ἰατρικὴν. ἢ ἄλλην τέχνιν, 

εἰ ἀδύνατα wuenrbnrar ταῦτ᾽ οὖν δισοῖα dy 7 , 00 καθ᾽ 

ἑαυτήν. ( 
2 Ως τε del τὰ ἐσιτιμήματα ἐν τοῖς προδλήμα- 

σιν ἐχ τούτων ἐσισκοτσοῦντα λύειν’ πρῶτον μὲν “γὰρ 

ἄν τὰ πρὸς αὐτὴν τὴν τέχνην ἄδύνατα πεσοίηται, 

ἡμάρτηται' ἄλλ᾽ ὀρθῶς * ἔχοι. , El τυγχάνοι τοῦ τέλοὺς 
τοῦ αὑτῆς τὸ γάρ τέλος ἔρηταν οἷον > El οὕτως ἐκ- 

αληκτικώτερον , ἦ αὐτὸ, ἢ ἄλλο σοιεὶ μέρος' Sapa 
deryua ἢ τοῦ Exropos δίωξις. El μέντοι τὸ τέλος , ἢ 

μᾶλλον ἢ ἥτίον ἐνεδέχετο ὑπάρχειν , καὶ κατὰ τὴν 

περὶ τούτων τέχνην, ἡμάρτηται οὐκ ὀρϑῶς' δεῖ γὰρ, 

εἶ ὀδέχοται , ὅλως μηδαμῇ ἡμαρτῆσθαι. Er: mo 

τέρων ἐς τὶ τὸ ἁμάρτημα , τῶν κατὰ τὴν τέχνην, ἢ 
κατ᾽ ἄλλο συμβεβηκός; ἔλατἼον γὰρ , εἰ μὴ noel ὅτι 

¿Malpos ϑήλεια κέρατα οὐκ ἔχει, ἢ el κακομιμήτως 
ἔγραψε. 

3 pos Ὶ δὲ τοῦτοις ἐὰν ἐσιτιμάται, ὅτι οὐκ ἄλη- 
+1, ἀλλ᾽ οἷα δεῖ: οἷον καὶ Σοφοκλῆς ἔφη, aóros μὲν 
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ὁ tambien con dialectos y metáforas. En el mismo modo de 

hablar las diferencias* son muchas: yaque 4 los Poetas concede- 

mos esta licencia. Es de advertir tambien que noes una misma la 

norma de la Poética, que la de la Política, y de otra qualquier 

arte que sea. Enla Poética, considerada por sí sola, se puede pe- 

car de dos maneras: una en la sustancia, otra en algun acciden- 

te. Si eligiese imitar lo que no es imitable, pecaria en la sustan— 

cia; mas tomando al sesgo” la cosa, será error accidental: como 

pintar un caballo? que mueve á un tiempo los dos pies derechos. 

Asimismo es accidental el yerro cometida contra qualquier arte; 

v. g. la Medicina, ú otra; d si se fingen cosas.imposibles. Estos 

defectos, pues, qualesquiera que sean, no tocan en la sustancia. 

2 Dedonde reflexfonando se ba de satisfacer á las obge- 

ciones en que se achacan faltas. Porque primeramente si se 

han fingido cosas imposibles para imitarlas segun arte, se. 

babrá errado ; pero será con acierto, si el arte bubiere lo- 

grado su fin ( qudl es el fin, ya está dicho) puesto que así 

haga mas estupendo el asunto en todo τί en parte: por exem- 

plo; la carrera* tras Ector, Que si el fin se pudiese conse- 

guir poco mas d ménos sin eso conforme á las reglas del arte, 

no será escusable la culpa: porque se debe, si cabe, de to- 

das maneras evitar' el yerro. Todavía este es ménos perdo- 

nable, quando se comete contra las reglas del arte, que nd por 

otro accidente: pues ménos reprensible sería el Pintor en 

ignorar que la cierva no tiene cuernos , que no en sacar mal 

su retrato, | | | | | 

3 Fuera de esto, si es tachado el Poeta, de que noes asf lo 

que cuenta, responderd; mas así debe ser: á exemplo de Sofocles 

Ι, 2 
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οἵους δὲ ad, Ἐὐριαΐδης δὲ οἷδι εἶσι di ὃ ταύτῃ 
λυτέον. Ei de . μηδετέρως , ὅτι οὕτω Φασίν' οἷον τὰ περὶ 

«“γεῶν" ἴσως γὰρ οὔτε βέλτιον οὕτω λέγειν, οὔτ᾽ ἀληϑή, 
ἄλλ᾽ ἔτυχεν y ἄσσερ Ἐεγοζφανης' ἄλλ᾽ οὔ Pao τάδε. 

Loc δὲ οὐ βέλτιον μὲν, AAN οὕτως εἶχεν , οἷόν τὰ 

περὶ τῶν ὕπλων' 

Eyxsga δέ σφιν 
Ορθ᾽ ἐπὶ _ σαυρωτῆρος. 

Οὕτω γὰρ τότε ἐγόμιζον, Soap καὶ voy Τλλοριοί. Πρρὶ 

δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς, ἢ εἴρηταί τίνι, 7 mn pa- 

«TAL, οὐ μόνον σχεπτέον εἷς αὐτὸ τὸ τεπρωγμένον. ἢ εἰ- 

ρημένον βῥλέσοντα, εἰ σπουδαῖον ἢ Φαῦλον, ἄλλα καὶ 
εἰς τὸν τράτίοντα ἢ ἡ λέγοντα πρὸς ὃν, ῆ ὅτε, ἢ ὅτῳ, 

5) οὗ ἕνεκεν" οἷον y 7 δίζονος aryabod , va γένηται 7 

μείζονος κακοῦ, va ἀσογένηται. 

4 Τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν, δρῶντα del διαλύειν 
οἷον, y Mr 

Oópnas μὲν πρῶτον. 
Ισως γάρ οὐ TOUS ἡμιόνους. λέγει , GAMA τοὺς φύλακας. 

Καὶ τὸν Δόλωνα, 

Εἶδος μὲν env κακός. 

Οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον, ἄλλα τὸ πρόσωπον alo xpóv 

To γὰρ εὐειδὲς ol ἹΚρῆτες εὐπρόσωπον καλοῦσι: καὶ τὸ, 
Ζωρότερον δὲ ὁ κέραιρε, 

οὗ τὸ ἄκρατον, ὡς οἰνόζφλυξιν, ἄλλὰ τὸ ϑάτΊἼ]ον. 
Τὸ δὲ κατὰ μετα(φορᾶν εἴρηται οἷον, ἄλλοι μὲν pa 

ϑεόι τε καὶ ἀνέρες εὗδον παννύχιοι καὶ τὸ, 

τοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τροϊκὸν ἄθρήσειεν" καὶ, 
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que decia, pintar él las personas quales deben ser; y Eurfpides, 

quales son. Y si eso no alcanza, responder que Así lo dicen; πὶ 

hay otra respuesta en las cosas de los dioses. Tal vez no 

bastará el decir; Así está mejor : ni Es cierto; ni tampoco, 

Así lo dicen; sino La fortuna lo quiso así, como solía Xenofa- 

nes: por ventura confesando', no ser lo mejor ; pero que Así 

se usaba, segun aquello de las armas: Y las lanzas plan- 

tadas * en el suelo: porque así lo estilaban entonces , como 

basta el dia de hoy los Ilirios. Abora, para saber si lo que fu- 

lano dijo ú bizo, está bien ὁ mal dicho, ú hecho; no basta mirar 

solo al dicho τ al becho, si es bueno ú es malo; sinoque tam- 

bien se ha de considerar quién lo dice d lo bace; y ú quién, 

y quándo, y en qué forma , y por qué causa: Ὁ. g. sí es por 

amor de mayor bien el hacerlo, d por temor de mayor mal 

el no hacerlo. | 

4 Lo que se opone contra las palabras, se ba de refu- 

tar distinguiendo , como si es dialecto, v. g. Primero birio 

las bestias” : pues quizá no quiere decir los Mulos , sino los 

Veladores : y en lo de Dolon; Era sí de mal talle *, más li- 

gero; do significa el cuerpo contrabecho , sino el rostro feo: 

porque los Cretenses llaman de buen parecer al de rostro her- 

moso: y tambien aquello; Echa del mas. fino : πὸ entiende vino 

puro y sin mezcla , sino Hazlo. presto. A veces se babla por 

metáfora, como ; Toda la noche en sueño sepultados los otros 

dioses y hombres estuviéron : donde Toda se pone por Mucha 

parte de la noche'; siendo:el Todo una especie de Mucho. 
Asimismo es metáfora; Mirando en el exército Troyano; A 

la voz del clarin y de la.trompa ; De hombres el rimbombo. 



36 

αὐλῶν συρίγγωνθ' ὁμαδόν' 

τὸ γὰρ Πάντες , ἄντὶ τοῦ Πολλοὶ κατὰ pera Dofav 

εἴρηται" τὸ γὰρ πᾶν, πολῦ τί καὶ τὸ, 

Οἱ d* ἄμμορος, 

κατὰ peraopav τὸ γὰρ γνωριμώτατον μόνον. 

Kara δὲ προσῳδία ἴων, ὥσσερ Ἱππίας ἔλυεν ὃ Θάσιος τὸ, 

Δίδομεν δέ οἷ: καὶ, 

Τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμδρῳ. 

Τὰ δὲ διαιρέσει: οἷον Ἐμπεδοκλῆς: 

Αἴψα δὲ Ivar ἐφύοντο, τὰ πρὶν μώϑον ἄϑανατ᾽ “y, 
Ζωρά τε σρὶν κέχριτο. 

Τὰ δὲ ἀμφιθολίᾳ: 

Παρῴχηκεν δὲ πλέων γύξ: 
τὸ γὰρ Aloy, ἀμφίδολόν ἐ ἐς. Τὰ δὲ κατὰ τὸ ¿dos τῆς 

λέξεως" οἷον τὸν κεκραμένον οἶνόν y Parr UY" O EV πεποίηται. 

Κγημὶς veoreóxlov κασσιτέροιο' 
καὶ Χαλχέας » τοὺς τὸν (ίδηρον ἐργαζομένους". ὅθεν 
εἴρηται ὃ Γανυμήδης 2 

Δι οἰνοχοεύειν,, | | 

οὐ πινόντων οἶνον" sm Nh? ἄν οὐ τοῦτό γε. καὶ κατὰ 
μεταζφοραν. | | 

| 8 Δεὶ δὲ xal ὅταν ὄνομά τι ὑσεναντίωμά τί δο- 
κεῖ σημαΐνειν, ἐσισκοσεῖν πσοσαχῶς AY σημήνειε τοῦτο 
ἐν τῷ εἰρημένῳ" οἷον, 

Tr ῥ᾽ ἔσχετο χάλκεον ἔγχρς, 

τῷ ταύτη κωλυθῆνας τὸ δὲ ποσαχῶς ἐνδέχεται ὧδέ 

σῶς: μάᾶλις" ἄν τις ὑσολάθοι κατὰ τὴν κατ᾽ ἀντικρύ. 
H ὡς Τλαύκον λέγει, ὅτι ἔνιοι ἀλόγως apra 
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Y bablando de la estrella del Norte: 'La qual sola no baña 

el Océano; porque aunque otras tampoco se ponen, esta es la 

mas conocida. V arfanse tambien las palabras por la distincion 

del acento. De esta suerte Hipias el Tasio interpretaba? lo del 

sueño Darle, y no Dámosle: y lo del palo seco: El qual no está 

podrido por la lluvia ; en lugar de la significacion contraria; 

Dd cierto está podrido por la lluvia. Tambien por la diversa 

puntuacion; como en aquellos versos de Empedocles*”; 

Hiciéronse mortales | 

Las cosas que ántes eran imortales; 

Mezcladas ántes, luego separadas, 

Mudaron de moradas. 

Hay tambien palabras ambiguas; por exemplo; Ya lo mas de 

la noche era pasado : el Mas es ambiguo: y entiendese Lo mas 

de dos partes: y no Mas de las dos partes. Igualmente se ha de 

atender al uso de las palabras. Así dicen, Mezclar* el vino 

por Echarlo, aunque sea puro. De aquí es tambien el decir; Bo- 

tin de estaño, arnés flamante y nuevo; y Broncistas á los que 

trabajaban el fierro. Dedonde se dijo tambien Ganimédes A 

Húpiter servir copa de vino; no bebiendo vino los dioses, sino 

nectar: sibien esto se puede esplicar por metáfora". 

5 Pero quando el nombre, al parecer, significa alguna con- 

trariedad, es menester exáminar quéntos significados admite lo 

que se dice: como; Allí el dardo acerado se detuvo**: por ser em- 

barazado del escudo. Esto que decimos de los muchos significa- 

dos; tiene lugar en cierto modo dondequiera; mayormente contra 

los que se figuran las cosas al revés de lo que significan: porque 

᾿ bay algunos, como dice Glaucon, preocupados sin razon, que des- 
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Gavovo! , ̓ καὶ αὐτοὶ καταψηζισάμενοι. συλλογίζονται, 
καὶ ὡς εἰρηκότες ὅτι δοκεὶ ἐσιτιμῶσιν, ἄν ὑπεναντίον ἢ 

τῇ αὑτῶν οἰήσει τοῦτο δὲ πέπονθε τὰ ep! Ἱκάριον᾽ 

οἷόνται γὰρ αὐτὸν Λάκωνα εἶναι; ἄτοτσον οὖν, τὸ UN 

ἐντυχεῖν τὸν Τηλέμαχον αὐτῷ εἰς Λακεδαίμονα ἐἔλθόν- 
Ta: τὸ δὲ 1 ἰσως ἔχρι ATTE οἱ ̓Καβαλῆνές Past. map 

αὐτῶν γὰρ γῆμαι λέγουσι τὸν Οδυσσέα: καὶ εἶναι 
Ικάϑιον > ἄλλ᾽ οὐκ Ἰκάριον. Διαμάρτημα δὲ τὸ τρό- 
ὄλημα εἶχός ἐς . 

ό Ολως δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν , ἢ σρὸς τὴν τοοῖ- 

no, 7 πρὸς τὸ βέλτιον , ἢ πρὸς τῆν δύξαν δεῖ 
ἄνάγειν" ταρός τε γὰρ τὴν «σοίησιν ἣ αἱρετώτερον σι- 

ϑανὸν ἀδύνατον, ἢ ἀσίϑανον καὶ δυνατόν' τοιοῦ- 
τους σὰ εἶναι, διους Ζεῦξις ἔγραζφεν , GAMA καὶ 

πρὸς τὸ δέλτιον: τὸ γὰρ “παράδειγμα del ὑπερέχειν 

πρὸς ἃ ἅ ᾧασι τἄλογα: οὕτω τε καὶ ὅτι «“οτὲ οὐκ 
ἄλογόν ἐς-ιν" εἰκὸς. γὰρ καὶ Dapa τὸ εἰκὸς γίνεσαι. 

Τὰ σὴ ὑπεναντία ὡς εἰρημένα οὕτω σκοσεῖν, ὥσαερ 
οἱ ἐν τοῖς "λόγοις ἐλεγχρι , εἰ τὸ αὐτὸ 4 καὶ πρὸς τὸ 

αὐτὸ, καὶ ὡσούτως, ὥς τε καὶ αὐτὸν ἢ πρὸς ἃ 
αὐτὸς λέγει, 7 ὃ ay Φρόνιμος ὑσόϑηται. Οῤϑὴ δὲ 

ἐσιτίμησις » καὶ ἀλογία καὶ μοχθηρία, ὅταν μὴ ὥ- 

γώγκης οὔσης > μηθὲν χρήσεται. τῷ ἀλόγῳ. , Go are 

Ἑὐριτίδης τῷ Αἰγειήτου mora ; , ἄσσερ ἐν Opéz-n 
τοῦ MEVENAOVencccnoonooos Tabra μὲν οὖν ἐσιτιμήματα, 
ἐχ αὖτε εἰδῶν Φέρουσιν' 7 ya ὡς ἄδύνατα, ἦ ὡς 
ἄλογα, ἢ ὡς βλαδερὰ , ἦ ὡς ὑσεναντία, ἢ ὡς 
ααρὰ τὴν ὀρθότητα τὴν κατὰ τέχνην" αἱ δὲ λύσεις 
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pues dé baber condenado al Poeta, se ponen á discurrir y tachar: 
y como si hubiese dicho lo que se les antoja, le dan por culpado, 

si les parece contrario d sus preocupaciones. Esta suerte ban pa- 

decido las cosas atribuidas á Icario: porquanto los censores ba- 

ciéndole Lacedemonio , sin mas ni mas deciden ser despropósito 

que Telemaco ** no encontrase con él viniendo 4 Lacedemonia, 

Pero quizd es mas cierto lo que dicen los Cefalenos ; que Ulises se 

casd en su tierra. Pues la obgecion de que su nombre es Icadio, 

y no Icario, léjos de ser fundada, ἀ mi vér, es error manifieste. 

6 En suma lo que se dice imposible, se ha de sanear alegando 

ser conforme á Poesía, ὁ mejor, ὁ segun el comun sentir. Y cierto 

que por respeto a la Poesía conviene dntes escoger un asunto, 

aunque parezca imposible, si es creíble, que otro posible, no sien- ' 

do creible: que tales han de ser los retratos , quales los pintaba 

Zeuxis**, siempre atento a lo mas perfecto: pues lo que se pone 

por exemplar, es preciso que sea excelentísimo en su línea. Si se 

dice que son cosas contra razon**, responder del mismo modo; y 

aun tal vez negarlo absolutamente ; porque tambien es verosimil 

que sucedan cosas contra toda verosimilitud. Las que se arguyen 

de contradiccion , se ban de valuar al contráste de la Lógica; 

Ὁ. δ. si es lo mismo; segun lo mismo; y del mismo modo: d si es 

una misma persona; si hace relacion á las cosas que dice ella 

misma, 0 á las que un hombre cuerdo supone por ciertas. Entón- 

ces sí que sera justa la censura*”, quando sin necesidad alguna el 

Poeta fingiereirracionalmente cosas mal parecidas 0mal hechas, 

como Euripídes del Egeo** en la Medea, y de Menelao en Ores- 

tes. Enfin las obgeciones que se hacen ú los Poetas son de cinco 

especies ; que dicen cosas imposibles, d irracionales, ὁ agenas*? 

M 
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ἐκ τῶν εἰρημένων ἀριϑιμῶν σκεστέαι εἰσὶ δὲ ἀριϑμῷ 

δώδεκα. 

ΚΕΦ. y. 

1 L1ercpo δὲ βελτίων ἢ ἐποτοιητικῆ μίμυσις , ἢ 

7 τραωγῳδικὴ ̓  διασοορήσειεν ἄν τις" εἶ γὰρ ἡ ἡτ]ὸν 
Φορτικὴ, βελτίων: τοιαύτη δὲ ἡ «πρὸς βελτίους ϑεώ- 
τάς st, δῆλον ὅτι ἡ Unavra μιμουμένη Φορτική" 

ὡς γὰρ οὐκ αἰσι)ανομένων ᾿ ἂν μὴ αὐτὸς apra, 

σολλὴν κίνησιν κινοῦνται: οἷον, οἱ Φαῦλοι αὐληταὶ 

κυλιόμενοι, ἄν Δίσκον δέῃ μιμεῖσϑαι καὶ ἕλκοντες τὸν 
xopuDaloy , av Σκύλλαν αὐλῶσιν' ἢ μὲν οὖν τρῶ- 
γῳδία, τοιαύτη ἐξ , ὡς καὶ οἱ πρότερον τοὺς ὑς-ἐ- 
ρρὺς αὑτῶν ὥοντο δακριτάς' ὡς λίαν γὰρ δσερδάλ- 

AovrTa , αἴϑηκον $ ὃ Μυνίσχος τὸν Καλλισαίδην ἐκάλει: 
τοιαύτη δὲ δόξα καὶ περὶ Πινδάρου ἦν , ὡς οὗτοι 

ἔχουσι πρὸς. αὐτοὺς , ἢ ὅλη τέχνη πρὸς τὴν ἐσοσοίϊαν 

ἔχει. Τὴν μὸν οὖν σερὶ τοὺς θεατᾶς ἐσιεικεὶς Φασιν 

εἶναι , δί δ οὐδὲν δέονται τῶν σχημάτων" τὴν δὲ τρα- 
qua > πρὸς φαύλους: 9 οὖν Φορτικῆ, χρίρων δῆλον 
ὅτι dy El. 

2 Πρῶτον μὲν οὖν οὗ τῆς “σοιητικῆς ἡ κατηγορία, 

ἄλλὰ τῆς ὑσοκχριτικῆφ᾽. ED tel ospepyaliotas τοῖς 

σημείοις καὶ ῥαιψῳδοῦντα ὅσερ ἐστοίει EovÍs paros 
xal διάδοντα ὅσερ ἐποίει Mvacíósos Onrovvrioc. ἘΠῚ 

τὰ οὐδὲ κίνησις ὥσασα ἀσοδοκιμαφέα » EMIEp umd” 
ὄρχησις, ἄλλ᾽ ἡ (Φαύλων, ὅσερ καὶ Καλλιωσΐδῃ 
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del asunto, d contradictorias, d no conformes al arte. Las solucio- 

nes se han de tomar de las escepciones , que en todas son doce?”. 

CAP. VL 

ΙΣ A bora se podria con razon dudar, quál es mejor , la 

imitacion de la Epopeya, ὁ la que bace la Tragedia. Que si la 
ménos mecánica* es la mejor, y por lo mismo pide” espectadores 

mas inteligentes; claro está, que la quetodo lo remédaes bien me- 

cánica. Por eso los representantes ?, como que nada entienden los 

_mirones, sino se lo bacen palpable, se mueven de mil maneras á 

modo de los malos flauteros, que quando tocan. la tonada del Dis- 

co*, se bambolean ; y quando la de la Escífla., se agarran del 

Coriféo. Por cierto, laTragedia es tal; y es así que aun los Far- 

_santes antiguos han hecho este juicio de los nuevos: pues Menisco 

llamaba Mono ἀ Calipedes, viéndole tan estremado.en los gestos 

y menéos: igual concepto se tenia de Píndaro*: y como estos son 

mirados respeto de los otros, así es reputada toda su arte res- 

peto de la Epopeya. Esta por el contrario, dicen, se bizo para 

espectadores razonables; por lo qual no echan ménos figuras es- 

trañas. Mas la Tragedia es para gente insensata: luego siendo, 

como es, tan mecánica, babrá de ser peor sin rastro de duda. 

2 4Aesto sinembargo se responde lo primero, que la tacha 

no es de la Poética, sino de la farsa; ya que aun en la Epopeya 

se puede abusar de las gesticulaciones, recitando los versos co- 

mo lo bacia Sosistrato, y cantándolos como Mnasitéo el Opun- 

.teño. Lo segundo, no todo movimiento se ha de reprobar,, pues 

que ni.la danza se reprueba, sino el.de los figureros: lo qual- se 

M 2 



92 

ἐσετιμᾶτο , καὶ νῦν ἄλλοις , ὡς 00% ἐλευθέρας γυ- 
γαῖκας μιμουμένων. En y τρωγῳδίς a καὶ ἄνευ κιγή- 

σεως ἐσοιεῖτο αὕτης, ὥσσερ y ἐποσοίΐϊα: διὰ γὰρ 

τοῦ ἀναγινώσκειν Pavepa δ σοία τίς ἐστιν: εἶ οὖν 
és τἄλλα κρείτίων y τοῦτό γε οὐκ ἄνωγκαῖον αὐτῇ 
ὑπάρχειν. | 

3 Enera διότι ααντ᾽ ἔχει ὅσατσερ » ἐσοσοίιΐα: 
καὶ yap τῷ μέτρῳ EEE χρῆσθαι , καὶ ὅτι οὐ μι- 
χρὸν μέρος τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ὄψιν ἔχει, δὶ 

ἧς τὰς ἡδονὰς ἐσίΐφανται. ἐναργέφατα. Era καὶ 
τὸ ἐναργὲς ἔχει καὶ ἐν τῇ ἄναγνωρίσει , xal ἐσὶ 
τῶν par Er: τῷ ἐν ἐλάτονι pixel τὸ τέλος τῆς ᾿ 

μιμήσεως εἶναι. Τὸ γὰρ ἀθροώτερον, ἡδιον ἢ «τολ-' 
λῷ κεκραμένον τῷ χρόνῳ λέγω de οἷον El τις τὸν 
Oidícrouv ϑείη τὸν Σοζφδοκλέους ἐν ἔτεσιν ὅσοις ἡ 
Ιλιάς. | | 

4 Er ἥτ]ον μία ὁποιαοῦν μίμησις ἡ τῶν E 
“σοτσοιῶν' σημεῖον δέ ἐχ γὰρ. δαοιασοῦν μιμήσεως, 

λείους τρωγῳδίαι γίνονται' de τε ἐὰν μὲν iva μῦ- 

Hoy «ποιῶσιν, ἄνάγκη 7 βραχέα. ϑεικνύμενον μύου- : 
poy Qaivertar. ἢ ἀκολουθοῦντα. τῷ τοῦ μέτρου > 

XEL., ὑδαρῆ.. Ἐὰν δὲ σλεΐους , λέγω δὲ οἱὸν > ἐὰν 
ἐκ «ολειόνων πράξεων ἢ 7 συγκειμένη , 00 μία: ἄσσερ 

0 as ἔχει DAMA τοιαῦτα μέρη͵, καὶ ἢ Οδύσ- 
σεία, a καὶ xa” ἑαυτὰ. ἔχει μέγεθος" καὶ τοι ταῦ- 
TA τὰ «ποιήματα συνέφηκεν ὡς ἐνδέχεται Apia, 

| καὶ ὅτι μάλις.α μιᾶς aparto μίμησίς, és ἘΠ οὖν 
τούτοις τε διαζέρει war καὶ ἔτι τῷ. τῆς τέχνης 
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culpaba en Calipedes, y boy en dia en otros, que parecen rene 

dar á las malas mugeres. Lo tercero , la Tragedia sin movi- 

miento chico ni grande puede hacer tambien su oficio como la. 

Epopeya; siendo así que con sola la lectura muestra qué tal ess 

conque si por lo demas es mejor, por esotro que no > ba menester 

ciertamente, no pierde nada. 

4 Fuera de que tiene todo lo que la Epopeya, (pues admite 

igualmente el metro); y demas de eso tiene una parte propia suya 

bien considerable; la música y la perspectiva: por cuya medio 

los sentidos evidenttsimamente perciben los deleytes. Añádese, 

que pone las cosas delante de los ojos no sola' por la lectura, sino 

tambien por la* representacion de los hechos. Sobre todo, el fin 

de la imitacion se logra en ella mas presto; porque reducido ὦ 

tiempo mas* corto, deleyta mucho mas, que si se dilata por 

largo espacio. Pongo por exemplo: si uno estendiese el Edipo de 

Sofocles en tantos versos quantos contiene la Iliada. 

4 Déjo aparte que la imitacion de los Poetas Epicos, qual- 

quiera que sea, nunca es tan una como la trágica. La prueba es 

que de qualquier poema Epico se bacen muchas Tragedias. Lo 

qual es tanta verdad, que si tratan* de componer una sola fábu- 

la, por necesidad, d queriendo. abreviarla, la sacan manca: d de- 

jándose llevar de la copia de versos, queda lánguida?: que si a- 

montonan mucbas , es decir, una compuesta de muchas acciones; 

ya no es una: como sea que la liada y Odisea tienen muchas par- 

65 19 de este género, que por sí solas tienen suficiente grandeza; 

no obstante que los dichos poemas están compuestos, quanto cabe, 

perfectísimamente, y son sín comparacion mas que otro ninguno 

imitacion de una accion sola. Luego si la Tragedia se aventaja 
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ἔργῳ (de yap οὗ τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν “σοιεῖν 

αὐτὰς , GAMA τὴν εἰρημένην ) Φανερὸν ὅτι χρείτίων 

ay εἴη μᾶλλον τοῦ τέλους τυγχάνουσα τῆς ἔσο- 

“«σοἰΐας. 
δ Περὶ μὲν. οὖν τραγῳδί, 126, καὶ ἐπσοσοίᾳκας, καὶ 

αὐτῶν , καὶ τῶν εἶδων, καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν, καὶ 
αὖσα, καὶ τί διαφέρει > καὶ τοῦ εὖ ἢ UN, τίνες αἵ- 

-τίαι,, καὶ σερὶ ἐσιτιμήσεων καὶ λύσεων, εἰρήσθω 
τοσαῦτα. 

Τέλος τῆς TIOMTIXNG. 
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en todas estas cosas, y todavia mas en el efecto propio del arte 

(supuesto que se ordenan ambas á causar no una recreacion ca- 

pricbosa, sino la que vá dicha), habrá de ser mejor que la Epo- 

peya, como quien toca su fin mas pronta y derechamente. 

5. En conclusion , acerca de la Tragedia y de la Epopeya, 

tanto de ellas, como de sus especies, y de sus partes ; quántas 

son, y en qué se diferencian; y quáles son las causas de lo bien 

d mal hecho; y asimismo de las obgeciones y soluciones , no 

tengo** mas que decir. 

Fin de la Poética. 
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NOTAS 

PARA LA MEJOR INTELIGENCIA 

DE LA POÉTICA DE ARISTÓTELES. 

CAPITULO L 

1 «ἢ ratarémos de la Poética: Para saber qué cosa sea el Arte Poética, 
quándo , cómo , y con qué disposiciones escribió Aristóteles esta suya, y 
por qué razones deba ser estimada como luz , principio y norma de todas 
as demas Poéticas que pareciéron despues entre Griegos , Latinos, y todas 
las naciones ; basta que el Letor pase los ojos por el discreto Prólogo que 
el Abate Batteux puso á las Quatro Poéticas mas celebradas que publicó 
juntas en el año de 1771.: sin olvidar lo que acerca de la Poética , Árte de 
Poesía, y la Gaya Crencia trae Velazquez desde la pág. 165. de sus Oríge- 
nes de la Poesía Castellana. 

2 segun es cada una: ὁ si se quiere traducir mas literalmente: segs 
el valor que tiene cada una. Aristóteles cumplió seguramente esta su oferta: 
pero á nosotros no ha llegado sino muy desfigurado y truncado este tratado, 
como se demuestra por varias razones que se apuntarán en su lugar, y lo ad- 
vierten los antiguos y modernos Escritores. 

3 del número y calidad de sus partes: Por aquí se entiende la es- 
tension de la promesa de Aristóteles de que se acaba de hablar en la nota 
antecedente : y por la letura de este tratado se echa de ver tambien quánto 
nos falta para que la Poética esté en el ser que le dió el Autor. 

4 la música de instrumentos : La letra dice de los Flautistas y 
Citaristas. 

5 y otros por genio: Puede sospecharse que en lugar de διὰ τῆς φωγῆς 
del testo que otras ediciones emiendan con δὲ ἀμφοῖν, deba decir τῆς quis: 
que por eso se ha traducido así. A la verdad no he visto manuscrito ni im= 
preso que confirme esta sospecha , y por eso no he mudado el testo comun. 
Quizás esta variante ó emienda se verá entre las muchas y muy apreciables 
que el nuevo Editor Inglés de esta Poética Bourgess se propone publicar para 
la verdadera y cumplida inteligencia de ella. Si alguno digere que la voz φυῆς 
que se sustituye es mas poética que no prosayca , deberá tener presente que 
Platon y el mismo Aristóteles usan á las veces de vocablos puramente poé- 
ticos. Y véanse tambien la Nota de Batteux que pone Canseco sobre Eúguds del 
Cap. xvi. pág. 72. sobre aquellas palabras : δὲ ὃ tugudvs ἡ ποιητική ἔστιγ, El 
citado Batteux se hizo bien cargo del mal estado de este lugar , quando en 
su Nota 3. dijo: Ce passage est un des plus difficiles de la Poétique , tant 
a cause du texte , qui varie dans les manuscrits , que du sens , quí, peu 
clair par lui-méme , a empéché de fixer le texte. 

6 de las zampoñas : Boisard , Blanchini y Bartolini que tratan de los 

N 
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instrumentos músicos de los antiguos , dicen que la συρίγγια de los Griegos 
era lo mismo que la fistula Panos de los Latinos; y nuestros traductores 
de Eglogas la llaman zampoña : y acaso venía á ser como la chanfonía, 
to, silvato , pífano , ú otro instrumento de boca. Las Notas 7. 8. y 9. del 
. Luis de la Cerda sobre los versos 31. 32. y 33. de la Egloga 11. de V ir- 

gilio ilustran este punto á deseo de los Letores. 
7 mimos de Sofron y de _Xenarco : Los Mimos remedaban no tanto 
con palabras y cantares, quanto con visages y momos, Acaso eran los Mi- 
mos los que llamamos Histriones ; de quienes dice Montiano que siempre 
Jfuéron el oprobrio y ludibrio de los juiciosos por peste de la República. 
V éase el discurso segundo en la pág. 65 , y el dicho que allí trae de nues- 
tro Pinciano. Si ya no es que hable Aristóteles de los Mimos , composi- 
ciones 6 poesías teatrales, como las de Decio-Laberio , de quien habla 
Horacio en la Sat. x. Lib. 1. v. 6. donde dice : Nam sic 

Et Laberí mimos , ut pulchra poémata , mirer. 
El P. Juvencio anota sobre este lugar lo siguiente: Decémus Laberius, 
Pocta , floruit sub C. Julio Cesare , ἃ quo jus annulorum aureorum ef 
equestrem ordinem est adeptus. LEmulum -habuit Publium Syrum cidem. 
esari carum. Uterque seripsit mimos , id est , poémata quedam ¿ Come- 

diarum genere , facta ad ciendum risum , in quibus multa erant turpicula, 
et sumta ὁ trivio. De los vários Mimos de este Laberio intulados : Alexa 
drea, Cophinus , Saturnalia , Nácca , Necromantia , (yc. recogió algunos 
fragmentos Roberto Estefano, y los publicó su hijo Enrique en el Libro inti- 
tulado : Fragmenta Poétarum veterum Latinorum , quorum opera non ex- 
stant ; anno 1564. Y segun por ellos se vee, las tales Poesías Mímicas eran 
de la calaña que dice Juvencio: y con esto me confirmo en que Aristóteles 
habla aquí de obras, no personas mímicas. Noticias de este Liberio, y de su 
rival ó competidor Publio Siro puede ver quien guste en dicho Libro de 
los fragmentos de Estefano, desde la. pág. 273. donde se encuentran las 
celebradas sentencias de Publio Siro , fielmente traducidas poco ha en Cas- 
tellano por Don Juan Antonio Gonzalez de Valdés; y desde la pág. 282. 
los fragmentos de los Mimos de Laberio , de quien habla tambien el traduc- 
tor Valdés. Entrambos Mimografos fuéron Poetas , Filósofos , y Represen= 
tantes , muy estimados de Julio César, y escesivamente galardonados por él, 
En las composiciones Mímicas sibien habia muchas espresiones chocarreras y 
acciones que al auditorio moviesen á risa , no dejaban por eso de encontrarse 
dichos y sentencias muy graves; porque ridentem dicere verum , quid vetat? 
En cierta ocasion dijo Publio á Laberio: Quícumn contendisti scriptor, hunc 
spectator subleva ; dándole á entender , que viejo ya, no estaba para repre- 
sentar en tablas, quien ántes en su mocedad habia competido con él en es- 
cribir ó componer obras mímicas. Sentido Laberio de esto, en su Mimo 
noveno engirió estos versos: 

- Non possunt prima esse omnes omnt in tempore. 
Summum ad gradum quum claritatís veneris, 
Consistes egre ; et cittus quam ascendas , decides. 
Cecidi ego ; cadet qui sequitur ; laus est publica. 

“«- 
A: 
ι 
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8 ni los discursos de Sócrates : Diálogos de “Platon, en que habla 
Sócrates como la persona principal : pero no son propiamente imita= 
cion , sino en quanto al Diálogo que les es comun con las imitaciones 
dramáticas. Eliano en el Lib. 14.:cap. 15. habla de unos Discursos de Sócra- 
tes parecidos á las pinturas de Pauson. 

en trimetros : Porque la calidad de la imitacion y no del verso dis- 
tingue 4 los poetas. Y sino saben imitar ó retratar al vivo las cosas , mas 
son coplistas que no poetas. Los trimetros , en latin senarios , alguna mas 
semejanza pudieran tener con nuestros endecasílabos. Quien gustáre saber 
qué cosa sea rima , metro, armonía, melodía , número, puede ver no solo 
el juiciosísimo y crítico Estracto que de esta Poética hizo Pedro Metastásio, 
sino tambien los dos Discursos que Don Agustin de Montiano publicó sobre 
«las Tragedias Españolas , y los Orígenes de la Poesía Castellana de Don Luis 
Joseph V elazquez. 

10 ὅ de música en verso. Tambien acerca de esto se puede leer 4 dicho 
Metastásio en el cap. 1. de su Estracto , donde se da á entender , que en lu= 
gar de μουσικόν 71, que se lee en el testo, se debria sustituir φυσικόν τι, 

11 y este el de Físico mas que de Poeta. Porque ni la materia , ni la 
constitucion económica , y demas caractéres del poema de Empedocles son 
poéticos , sino de un Físico 6 Naturalista. Metastásio sospecha que aquí el 
testo está errado 6 mal entendido: credo piú volontieri questo passo, o 
male inteso , o corroto. Nótese que Dionisio Halicarnaseo dice de Empedo- 
cles el Físico que se aventajó á muchos en la Poesía Epica: Διαφέρογτες 
(habla tambien de otros dos Poetas δὲ dador ἂν μὲν Ἐπικὴ ROO Ebro. ὅ, Tossa 
καὶ Ἐμπεδοκλῆς ὃ φυσικός. Ciceron lo apellida tambien Físico, y añade que 
hizo un Egregium poéma. | | 
12 Hipocentaxro de Keremon : Pedro Victorio con la autoridad de 
algunos manuscritos leía Κέγταυρον Centauro: el manuscrito Núm. 92. de 
S. M. pone Ταῦρον, y á la márgen la variante ἐπὶ κέγταυρον, que despues en 
los impresos ha venido á ser ἱπισοκέγταυρον, 

13 que es un fárrago: Batteux , leyendo el testo con interrogante en 
esta forma: Ομοίως δὲ κὰν εἴ τις ἅπαγτα γὰ μέτρα μιγγύων ποιοῖ το τὴν μίμησιν, 
καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησεν Ἱπσοκέγταυρον, μικτὴν ῥωψῳδιίαν ἐξ ἁπάγτων τῶν μέ- 
rpoy, οὐχ ἢ ΤΊον ποιητὴν προσαγορευτέον; traduce del mismo modo así : Et si 
uelqu' un s' avisoit , comme Chérémon dans son Hippocentaure , de méler 

dans un poéme , des vers de toutes les especes , mériteroit-il moins le nom 
de poéte? Canseco sigue ἅ Batteux : en la presente version se ha seguido 
el testo de Glasgua, que parece mas conforme á la mente del Áutor, y 
á la esplicacion de Metastasio en su Estracto, pág. 25. 

14 calificar de Poeta: Por razon de que no lo hace segun arte. 
15 como la Ditirámbica: Quizá la Ditirámbica era semejante á la Opera 

séria, y la Mímica á la que llaman bufa ó burlesca. Velazquez dice que 
Don Ignacio Luzan fué uno de los mejores Poetas Españoles de este siglo, 
principalmente en la Poesía Ditirámbica: pág. 74. Sobre aquel lugar de 

" Horacio en la Oda 1. Lib. rv. donde habla de las Poesías Ditirámbicas de 
Pindaro , diciendo divinamente; l | a 

N 2 
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Feroet "immensúsque ruit profundo 
Pindarus ore: 

Laurea donandus Apollinari, 
Seu per audaces nova dithyrambos ᾿ | | | 
Verba devolvit , numerisque fertur A 

ΝΣ - Lege solutis. E e 
pone el P. Juvencio esta nota: Dithyrambos: Hymnxos Baccho sacros ad 
duplicem ejus de Europa et Asiá triumphum celebrandum institutos Sis 
bis θρίαμβος triumphus. Erant ampullato , vehementi y turgidoque stilo scri- 
pti, nullis certis pedum numerorumque legibus ac mensuris, τονε quodam 
et spiritu Bacchico fúsi. Adi _Julium Scaligerum Lib. 1. cap. 46. Turnebum 

- Lib. 1. Adversariorum cap. 4. Si no cuadra al Letor esta etimología de la 
Ditirámbica, otra tal vez mas verosimil encontrará en el Diccionario de 
Facciolatí en ese vocablo. De poesías Ditirámbicas apénas se conserva sino un 
pedazo de Pindaro que Dionisio Halicarnaseo trae en su tratado Περὶ συγῇέ-- 
σεως ¿youáror , ὁ de Compositione verborum , pág. 41. de la Edicion Oxo- 
niense : Dice: ἀρχέτω Se Πίνδαρος, καὶ τούτου διθύραμβός τις, οὗ Est ἀρχή, 
᾿Αἴυτ᾽ ἐν χορὸν Ολυμσιο;, ἔπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν Θεοί" πολύβατον, ὅχο. y 
así vá copiando el pedazo Ditirambo en figura prosayca. En la pág. 350. dice: 
el Anotador de Dionisio: Hos Pindari versus suis numeris restítuit , et 
Latine interpretatus est.... Vir egregius, quo nemo fere mortalium de Gra= 
cis listeris preclarius meritus est Y. Barnesius: ὁ. ΝΞ 

νος, Δεῦτ᾽ ἐν χορὸν Ολύμπιοι, 
Ἐπί Te κλυτὰν πέμπετε χάριν, ϑεοί" 
Πολύβατον οἱ τ᾽ ἄςεος ὀμξάλον ϑυόνγτα 
Ey Ταῖς ἱεραῖς Αϑήγαις 
Οἰχγνεῖτε, πανδαίδἀλόγ τ᾿ tuna ἀγοράνγ' E 
lod ¿Toy ha fere seplvoy | IN τι 
Τῶν tapid ¡ir ly λοιβάγ, 
Διόϑεγ Té με σὺν Ayacia ¿Sere 
Πορεύσαντες ad als Seutepoy 
Επὶ κισσιδέται Our, 
Oy Βρόμιον, ὃν Ἐριβόαν βροτοὶ καλέομεν. 

La version Latina de Barnesio dice así : | 
- Nostris adeste, Numina sancta , Choris; 

Et celebrem, Dii, afunaise gratiam: ? 
Qui frequentem populis , urbis umbilicum , sufficibus odorune 
astis in Athenis, | 

Adventatis , varium nobilemque Catum. 
Cincte violis vere decerptis ( 
Dona aceipite blanda Corolle. 
Meque de Celo respicite benigne 
Carmine nunc iterum canentem 
Hedera coronatum Deum, i ΝΞ 
Quem Bromium , quem Gravistrepum vocant mortales, 

16 Nómica: Sin embargo de que Sylburgio , Heinsio y otros -advit- 

$ 
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tiéron que el τῶν μιμῶν de algunas ediciones estaba mal «en lugar de Téy 
Νόμων que ponen otras , pudiérase dudar si esta leccion sea ó no mas 
acertada que la otra. Dicen que los versos Nómicos se cantaban en ala- 
banza de Baco y Apolo: por ventura serian del linage de los Ditirambos, 
Yalicos, Priapeos, 8c. 

17 Dionisio los semejantes : ὁμοίους, esto es, tales quales son , 6 símili 
que dice Metastásio. De este Polignoto quedan algunas noticias en Eliano. 
- 18 en los discursos: O llámense: razonamientos en prosa: que eso sig— 

nifica Aristóteles diciendo epi τοὺς λόγους : donde se advierte de paso que 
el acento agudo de τούς en mi testo, debe ser grave τοὺς. i 

19 las Parodias: Parodia aquí es una especie de poesía distinta de 
la que llamamos troba (que tambien se llama Parodia en Latin), y por eso 
se deja esa voz sin traduccion. 

20 la Deliada: Amudda, así escrito este vocablo, no es facil atinar 
qu composicion sería esta. Mas si se escribe Δειλιάδ'α, se vendria á enten= 

r que era un poema ó parodia de los poltrones ó de la holgazanería. 
21 Nómos: Véase la nota τό. 
22 en sus haciendas: Esto es, en sus cosas prácticas ὡς apárlortas, 

en sus quehaceres , negocios, ú obgetos. 
- 23 Sofocles: Al mismo tiempo Sofocles se diferencia de Homero en 
el modo de imitar las mismas personas ; y de Aristofanes en la calidad de 
las personas. | . 

24. practicando: Quiere decir ocupados en sus quehaceres: obrando, 
haciendo cosas , á distincion del narrar, ὁ relatar. 

25 el nombre de Actos: Don Bartholome de Torres Naharro asegura 
haber él sido quien primero llamó jornadas las partes de la Comedia , que 
hasta su tiempo se habian llamado Actos. Y de aquí por ventura se dicen 
Autos Sacramentales las representaciones sagradas. 

26 los Dorienses se apropian la Tragedia: De δρᾷν viene drama, 
nombre comun á la Tragedia y Comedia, y á toda representacion dicha 
poesía dramática. | í 

27 el tiempo de su behetría: Quiere decir literalmente , gobierno de- 
mocrático ó popular : se traduce aquí behetría , porque acaso esta voz an- 
tigua Española viene de la vascongada bereterria , que significa pueblo que 
usa de su derecho , no reconoce otro Señor temporal , ni está sujeto á do- 
minio estraño. 

28 Conidas: Algunos dicen que se debe leer Ktonides como indica 
el testo. 

29 algunos del Peloponeso: Tambien estos eran Dorienses. Ya se sabe 
que de los Megarenses Dóricos una colonia pasó á Sicilia. 

30 de hacer comilonas: Aunque el verbo κωμάζειν no significa pro- 
plamente hacer comilonas , sino andar triscando con algazara por las ca- 
les, al modo que los vendimiadores andaban peruncti fecibus ora , cantando 
y triscando , acabada la vendimia; sin embargo se traduce así por no mas que 
a semejanza de las voces Griegas y Castellanas. Entiéndase lo mismo de la 
Comarca por pueblos ó aldeas. | E o 
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1 llaman ellos hacer: Habla de los Dorienses: pues ποιεῖν es del 
dialecto comun : δρᾷν del Dórico : πράτΊειν del Atico. 

32 y los Atenienses practicar : Los Megarenses, los Sicilianos , y va- 
rios del Peloponeso usaban del dialecto Dórico contrapuesto aquí al Ático 
que hablaban los Atenienses. En conclusion , este es el argumento de los 
Dorienses: A las cosas nuevas diéron nombre los que las inventáron ; los 
Dorienses diéron 4 la Tragedia y Comedia el nombre drama , pues sale 
del verbo δρᾷν propio de su dialecto ; luego estos son los inventores de la 
Comedia y Tragedia. | 

CAPITULO Il 

1 N, o solo 4 los filósofos , sino tambien Á los demas: Quiere decir, 
no solo los inteligentes , aficionados , ὅ profesores; pero tambien los demas 
que no lo son. 

2 tan conatural la imitacion , como el cánto, y la Rima: Quanto á 
esta voz Rima , se sabe que no corresponde al rhythmo , que en Griego 
significa número 6 proporcion simétrica de unos miembros del periodo con 
otros , y se halla tambien en la prosa como en el verso. Qualquiera entiende 
que aquí se trata de la Rina en verso, que viniendo á ser lo mismo que con-= 
sonante , damos el nombre de Rimas á los versos de Argensola, ὅζο. Vea 
quien gusáre los Discursos de Montiano. Obsérvese que esta es la segunda 
causa de la poesía que Aristóteles deja sin prueba ; y solo insinua , por ser 
á todos manifiesta. Niñil est tam cognatum mentibus nostris quam numeri 
et voces ; quibus et excitamur , et incendimur , et lenimur , et languesci- 
ernus. Οἷς. in Oratore. ΕΣ 

3 conforme al genio de los Poetas: O mas á la letra, conforme 4 las 
costumbres geniales de los Poetas : κατὰ τὰ δικεῖ α ἦθη. 

4 y los mas vulgares las de los ruines: Puestoque εὐτελέςεροι significa 
mas bien y propiamente los mas viles $ bajos ; todavía se puede sufrir 
que se llamen vulgares en contraposicion de los mas graves , que corres- 
ponde al σεμγότεροι de mas arriba. | 

5 qual es su Margites :: Homero no solamente dió pruebas de su 
divino ingenio en las composiciones magníficas y sérias; mas tambien en 
otras llanas Ὑ vulgares, como sería el poema Cómico llamado Margites, 
que segun Aristóteles podia servir de egemplar de la buena Comedia. 

6 mas sublimes estos asuntos , que aquellos: Los del poema Heroyco 
y Trágico , que del Yámbico y Cómico. ΕΝ | 

7 eso es otro punto: ἄλλος λόγος: Este parece ser el genuino literal 
sentido ; porque del otro punto habla luego en el número siguiente. 

8 Coro Falico: Este Coro vendria á ser una farsa de máscara ó mo- 
giganga , en que se cantaban las Priapeas y otras deshonestidades muy 
agenas del teatro , ántes bien muy contrarias al decóro público. Sobre lo 
qual fuera de desear que quien hace tales composiciones ó permite que se 
representen , leyese el segundo Discurso de Montiano desde la pág. 43. 

- 
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y el Canto 1v. de la Poética de Boileau , traducida en Castellano por Ma- 
dramany año de 1787. pág. 79. y siguientes con las juiciosas notas que allí 
se ponen. Dionisio Halicarnaseo en su tratado que se citó Περὶ συγθέσεως ὄγο-- 
μάτων trae una muestra de Ja composicion Falica: τααῦτά ἐς; τὰ πριάπεια, 
ὕχό Tiro δὲ ἰθυφάλλια λεγόμεγα, ταυτί" | 

Οὐ βέβηλος, ὡς λέγεται, TOY γέον Διογύσου, 
Kayo δ᾽ ἐξ ἐργασίης ὡργιασμέγος ἥκω, 

El Anotador Udson sobre la palabra ιθυφάλλια dice así, pág. 344. de la edi. 
cion Oxoniense: Phallica et Ithyphallica mimorum genera instituta erant 
in honorem Bacchi , nomenque ex eo habuerunt , quod ii quí carmina ἦσο 
canerent , ( fuligine faciem obducti et ebriorum personas induti , lyc.) 
φαλλὸν sive ἰθύφαλλον pertica impositum manibus gestarent. De esta nota, 
del testo y versos copiados de Dionisio se colige que las Priapeas , las com- 
posiciones Falicas, y aun las Ditirámbicas eran todas de un jaez. 

9 Probadas muchas mutaciones : Quiere decir, que despues de ha- 
berse hecho muchos ensayos y pruebas para trazar y dar órden en la Tra-. 
edia, al fin yaque adquirió su ser natural , hizo punto: que ¿nforme la 
ra edia comenzando , solo era un simple Coro, ὅν. Véase la citada 
Poética Castellana de Boileau, pág. 46. y siguientes. 
10 Esquilo dividió la compañía de los Farsantes de una en dos: 

Así se ha traducido lo del testo πρῶτος Αἰσχύλος ἤγαγε: pero quizás no” 
dividió él la compañía de Farsantes que halló introducida ya, sinoque 
añadió un segundo interlocutor , haciendo de una dos personas: y esta in- 
teligencia parece conforme 4 Horacio en su Arte Poética: Post ἄμμο per- 
sone , palleque repertor honeste Bschylus , lc. Donde dice el P. Juvén- 
cio: Bos actores ab ¿Eschylo in scenam inductos fuisse Aristoteles docet. * 
Y donde el σρωταγωγιςὴν se traduce primer Actor , se podrá decir tambien el 
primer Galan , ó la Cabeza, como ántes se llamaba en España. Y si han de 
valer congeturas , es probable que Esquilo fué quien dividió la ¿nforme Tra- 
gediía en cuerpo de actores , es á saber, de representantes, y otro llamado 
despues Coro, esto es, de cantores: ó por decirlo en términos facultativos, 
en Diverbio y Córico se dividió el que ántes era una especie de Coro no 
mas , que iba cantando en carros por los Lugares, siendo Tespis el autor de 
este Coro andante. Y si se-quiere argilir que estos no solo cantaban , sinoque 
tambien representaban , segun se colige de Horacio en el Arte Poética, Qué 
canerent agerentque ; se responde que con todo hacian un cuerpo no mas; 

que todos hacian á todo. Tespis fué anterior 4 Esquilo y Sofocles : aquel 
imtrodujo el Protagonista , ὅ el primer actor: Esquilo el Deuteragonista , 6 
segundo actor : Sofocles el Tritagonista , 6 tercer galan. Dícese esto en supo- 
sicion de que sea cierto lo que Escaligero en el cap. 6. Lib. 1. de su Póética 

᾿ discurre , que tal vez no fué Tespis el primer inventor de la Tragedia. 
11 la grandeza de las acciones se representó dignamente: Ya se 

sabe que los hechos heroycos, hazañas ilustres, las proezas, y las acciones 
grandes y gloriosas son el obgeto , asunto, materia y argumento de las 

ragedias, quando estas van guiadas segun arte. 
12 la poesía de sátiros: Se puede hacer concepto de lo que fué an- 
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tiguamente la poesía satírica Po el Cicople ú Ojaranco Polifemo de Eurí- 
pudes 4 drama singular; donde los sátiros forman el Coro. Representaban 

ylando ; y por ser tan baylarina su zarzuela, dice Aristóteles, que sus 
versos. eran mucho mas largos que los que adoptáron despues como mas 
naturales la Tragedia y la nueva Comedia. Así en nuestra lengua los versos. 
de arte mayor, que se hiciéron para baylar, son los mas largos, tales quales 

- las trescientas de Juan de Mena, que comienzan: 
Al muy prepotente Don Juan el Segundo. | 

El mismo Juvencio arriba citado, en su nota al verso 226. del Arte Poética 
de Horacio hablando de los Sátiros, dice brevemente quanto conviene- saber. 
de esta poesía de los Sátiros : Post serium poéma , in quo fere Bacchi lau- 
des canebantur , inductum est alterum jocosum in eandem scenam , ad 
animos exhilarandos. In eo Satyri, Silenus et alís quidam Bacchi comites, 
exhibebantur. Imo illud ipsum carmen dicebatur Satyros aut Satytim... 
Porro in Satyricis illis fabulis ita chorus constabat ὁ Satyris , ut heroas ac 
Divos etiam reliqua fabula non respueret. | 

13 trabándose conversacion: λέξεως δὲ γενομένης : esto es , introduciendo 
personas que hablaban unas con otras. En las conversaciones , y en todo gé- 
nero de composicion sea Histórica , Oratoria ὁ Filosófica, se escapan, sin. 
echarlo de ver , versos ; como en las Latinas yámbicos , exámetros y pentá= 
metros. Dionisio Alicarnaseo cita y copia muchos de ellos de Ciceron, Salus-. 
tio, Plinio, Livio, ὅζο. y se pueden ver en las eruditísimas anotaciones de 
Udson Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων de Dionisio Halic. ya citado , pág. 325. Esto 
mismo sucede en otras lenguas. | o 

_ 14 solo por alguna tacha vergonzosa que sea risible: Ciceron en el 
Lib. 2. de Óratore , dice á este propósito: Miseriam non movere risum; 
nam miseros commiseramur potius : crudelitatis vero summe est , risum 
ex aliena miseria captare: neque valde turpia et nefaria ; nam hac 
movent indignationem , et majore quadam vi urgeri volunt. Ergo subtur- 
icula risum movent. Ni solo los defectos naturales del cuerpo , sino tam= 

bien los del alma son materia de la risa. Por eso Homero pintaba. 4 Mar- 
gites no comoquiera contrahecho , sino tan bobo, que dudaba si. tendria 
tanta edad como. sus padres: y no sabía si su padre ó su madre lo habia 
parido. Nosotros tenemos un egemplo inimitable en la Comedia graciosí=. 
sima del Príncipe tonto. 
τς el Príncipe dió al público farsa de comediantes: Lo que Aris-. 

tóteles quiere decir es, que fué despreciada la Comedia hasta que el Ar- 
conte ó primer Magistrado concedió que se representase, y con eso le dió 
estimacion. Véase 4 Horacio en la Epist. 1. Lib. 1. desde el verso 145. y 
en el Arte Poética desde el verso 280. i | 

16 las máscaras. Por máscara se entiende el trage entero del vestido 
hasta el calzado conque los farsantes se disfrazaban para representar mas al 
vivo sus papeles. Las máscaras en el principio de la Tragedia se reducian 4 
que los vendimiadores in plaustris.... peruncti fecibus ora , andaban por los 
Ugares , como y se dijo. 
17 los prólogos, la pluralidad de personas: Quizá por prólogos se 
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deben enténder muestras loas , así cómo lo que llamamos acompañamiento 
ὁ comparsa por la pluralidad de personas: ὁ no ser que por prólogos 
se entiendan los que con este mismo nombre vémos en las Comedias de 
Terencio , imitando sin duda á los modelos y originales Griegos. Quando 
mas abajo dice Aristóteles que Crates compuso en general los papeles de 
los comediantes Ó fábulas , significa que los poetas Áticos anteriores á 
Crates , bien hallados con ser unos meros bufones , zaherian á gentes co- 
nocidas con sus yambos ó zumbas; hasta que Crates callando los nombres 
de los sugetos que censuraba , empezó á ridiculizar los vicios en general, 
conforme á la condicion de la Comedia bien ordenada y entendida. 
-18 en ser narratoría: Quiere decir, sin música , representacion y 

aparato. ᾿ 

CAPITULO 111. 

1 E s pues la Tragedia: V éase aquí una definicion perfecta y cumplida 
de la Tragedia : en cuya traduccion se pasó por alto el decir con estilo deley- 
soso que corresponde claramente al ἡδυσμέγῳ λόγῳ del testo: Sin embargo 
de lo que comprende esta definicion , no parece que se puede negar que 
en estos últimos tiempos se han descubierto nuevos primores é ideas mas 
claras de esta escelente composicion. Ν᾽ éase la Nota 4. de este Capítulo. 

2 recitando: Como si digeramos representando , esto es, hablando 
obrando á un mismo tiempo; δρώντων : y tal vez cantando , como pretende 
Metastasio en su Estracto desde la pág. 47. o 
39, cada una de las partes: e cada uno de los actores : entiéndese el 

acompañamiento, el coro, los intermedios , las mutaciones de escena, 8xc. 
4 y que no por modo de narracion..... dispone 4 la moderacion de 

estas pastones (compasion y terror): Montiano en su Discurso 1. pág. 85, 
dice , que el Poema Trágico es la imitacion de una Accion heroyca com- 
pleta, Á' que concurren muchas personas en un mismo parage y en un 

_ mismo dia; y que consiste su principal fin en formar; ó rectificar las 
costumbres , escitando el terrar y la lástima. Y en la pág. 4. del Dis- 
curso 1. escribe: Que el' téatro deja de ser por nuestra desidia , por 
nuestro capricho, ὁ falta de, madura reflexton la mas acomodada es- 
cuela para moderar instructivamente las costumbres. Estos dos pasages 
se deberán tener 4 la vista, así para mejor inteligencia del testo , como 
para apoyo de la presente traduccion. o | ( 
᾿ς número, consonancia y melodía: Véase la Nota 9. del Cap. r. Al. 
gunos críticos quieren que en lugar de μέλος se lea aquí μέτρον : materiale 
d” ogni imitazione poetica (4) il discorso armonico , misurato , e canoro: 
dice Metastásio , pág. 78.; y en la 142. entiende numero , armonia (o sia 
metro) e melodía. ——* . ᾿ εν | 

6 el adorno de la perspectiva necesariamente habrá de ser una parte 
de la Tragedia : La perpectiva comprende la decoracion del teatro y mu= 
taciones , que figuran los sitios, en que se supone haber sucedido el paso 
que se representa. Adviértase de camino que la palabra κόσ- μος del testo en la 
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pág. 16. está mal dividida: por regla de ortografia se debe dividir xo-0uos, 
al modo que cinco líneas mas arriba se dividió ἡδυ- σμέγον. 

7 bien así como la melodía y la diccion: Parece que con este testo, 
en que nadie pone duda, se comprueba la leccion del μέλος en lugar de 
μέτρον de la Nota 5. 

8 los dictámenes: Comunmente se llaman sentencias; y son los di- 
chos conque los interlocutores dan á entender algo, ὁ bien declaran su: 
pensamiento. En Castellano decimos tambien compo. 

9 siendo así que dos son las partes con qué imitan: A saber , la 
perspectiva y melodía. 

10 una cómo :. El modo representativo por medio de la fábula. 
11 y tres las qué imitan: La diccion, el dictámen, y el caracter. 

Y quando al fin de este mismo número se dice que las partes de la Tra- 
gedia son seis recíprocamente , se quiere dar á entender que intervie- 
nen ya unas, ya otras, ya tambien todas juntas , quando corresponde 
hacerlo, | 

12 así como el fin es una especie de accion: Habla del fin formal ó 
intrinseco ; el qual en la buena ventura es el gozo; y la desesperacion en 
la mala. El fin es lo mas principal en todas las cosas: la fábula y ordena- 
cion de los hechos ó aventuras es el fin de la Tragedia: luego es él lo 
mas principal de ella. - E 

13 Éste copia con primor: Bien se lea ἀγαθὸς como aquí, bien ayados 
como quieren algunos, parece que la sentencia sea siempre una misma; —, 

14 los afectos : Otros entienden costumbres ὁ pasiones. 
15 las Peripecias y Anagnorisis: Ha sido forzoso dejar sin traducir 

estas voces porque universalmente estan ya recibidas: sin embargo en la 
presente traduccion se esplican algunas veces por las propias y “significativas 
palabras Castellanas revolucion y reconocimiento. 

16 si uno pintase con bellísimos colores cargando la mano: Una be- 
llísima paráfrasis ὅ esplicacion de este pasage puede ver el que guste en 
la pág. 143..del Estracto de Metastasio. ᾿ | 

17 el carácter es el que declara quál' sea la intencion del que habla: 
El tenor continuado de ciertas costumbres , ó el proceder ordinario de una 
persona forman su carácter: de' lo qual es buen egemplo el Aquiles de Ho- 
mero : Impiger , iracundus , inexorabilis , acer. Horat. in Art. Poet. 
18 Pero el dictámen :. Otros:llaman al dictámen sentencia: y no hay 

duda ser el término facultativo así en la Poésía como en la Retórica: 
pudiérase tambien poner aquí; pero no me ha parecido , ni por ventura 
será tan espresivo del Griego διάγοια, “V éase la Nota 8. 

19 Por lo demas: Tor δὲ λουτῶγ. El Metastásio en la pág. 144. tra= 
duce este pasage así: Delle cinque altre: parti di qualita considerate nel 
corso intero del dramma, la parte piú soave, piú dolce, e pik alletta- 
trice € la musica. Y con semejante ocasion defiende 4 la música su lugar 
en la Tragedia. 5 ᾿ 

20 el aparato de la escena es obra mas bien del arte del Ma- 
quinista , que no. de los Poetas: Comoquiera que esto fuese cierto En ' 
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tiempo de Aristóteles, no parece que lo es tanto al presente ; porque 50» 
poniendo que los oyentes estan acostumbrados 4 las mutaciones del teatro; 
el Poeta habrá de tener cuenta con inventarlas y sugerirlas segun el asunto 
lo requiera. Consideré (dice Montiano) al aparato. teatral entre las cir- 
cunstancias ménos sustanciales de que se adorna la Tragedia, por una 
de las que no desayudan al buen exito de su representacion: Disc. 1. 
pág. 119. Véanse tambien los Orígenes de Velazquez , pág. 102. y si- 
guientes : donde se observará de camino el orígen del aparato teatral en las 
Comedias Españolas segun Miguel de Cervantes. 
231 quál debe ser la ordenacion de los sucesos: Esto es , la consti- 

tucion de la fábula $ accion. ? 
22 Sentamos ántes: Al principio de este mismo capítulo : donde se 

decia en el testo no mas que piyedos ἐχούσης : aquí se aclara mas aquello 
mismo diciendo ἐχούσης τι μέχεθος, 

23 tambien se halla Todo sin grandor: v. g. Un epigrama , Ó una 
inscripcion ; que son un Todo de por sí, y no tienen grandor. 

24 el uno y el todo: Porque no se vee dónde acaba; ni si las partes 
se continuan entre sí para componer un Todo. 

25 un animal de legua y media: Segun la frase Griega , un animal 
de muchas millas μυρίων sasioy: en Castellano decimos de ordinario como 
se ha puesto. 
- 26. en público certámen: Alude 4 los Poetas que contendian sobre 
la palma y la joya: 4 quien los Jueces señalaban término fijo de tiempo, 
paraque fuese igual el partido. Sobre tales contiendas, certámenes , vejáme-— 
nes , Ó Academias Poéticas véase la Memoria del Abate Du Resnel en el 
tomo ΧΙ. pág. 331. de la Academia de Bellas Letras de París, 

27 por relox de agua: Estos reloges de agua eran como los nuestros 
de arena: vasculo  quodam in vicem colli perforato , ac graciliter fistulato, 
atque per hoc guttatim defino, infusa aqua. 

28 muchísimas cosas : Esto es, nuchas cosas sin término, ó infinitas, , 
como solemos decir : σολλὰ καὶ ἄπειρα, | 

29 de ningun modo forman unidad: Porque no tienen conexion con 
el uno y coñ el Todo, ni tampoco entre sí. 

30 la Heracleida: Tal vez esta falta cometen ahora los que ponen en 
verso las vidas de personas ilustres , intitulándolas Poemas Epicos: y acaso 
están bien léjos de merecer semejante nombre ; al revés de Cervantes , que 
intitula su Novela incomparable, Vida y hechos de Don Quixote. Pero como 
su fin era pintar un Caballero Andante hecho y derecho , no le coge de la 
cuna, ni le trae á la escuela, ni le lleva por las Maestranzas; sinoque de 
luego á luego lo saca al campo con la lanza en ristre sobre Rocinante ; y 
al punto topa con gigantes y palacio encantado ; mostrando en esto aquel su 
grande ingenio y arte. | | o i | 

31 Mas Homero, como en todo lo demas es excelente, tambien: No se 
sabe si estudió Homero: ántes algunos pretenden que de sí cantó lo que puso 
.en boca del cantor Femio Aurosidauxros δ᾽ εἰμί: Odys. L. 22. Y pues tantas y 
tan merecidas alabanzas se han dado siempre 4.Homero, y tambien Aristóte- 

o 2 
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[6916 hace la justicia que se vee; por ventura no será fuera de propósito copiar. 
aquí el cumplidísimo elógio de Hermógenes á quien cita el Anotador de Dio- 
nisio Halicarn. en la pág. 352. del tom. 11. donde dice: Apisos οὖν κατὰ πάγτα 
λόγων Sn, καὶ ποιντῶγ ἀπάγτωγ, καὶ ῥητόρων, καὶ λογογράφων Ojunpos, Καὶ γὰρ 
μεγέθν, καὶ ἡδογὰς καὶ ἐπιμελείας, καὶ δεινότητας, καὶ τὸ μέγιςον ποιήσεως, μὲ» 
(ησιν ἐγαῤγὴ » καὶ πρέπουσαν τοῖς ὑποκειμένοις, κἀν τοῖς κατὰ λέξιν, χαὶ ταῖς 
εἰσαγωγαῖς τῶν σροσώποων, καὶ μύθων διατυπώσεις, καὶ μέτρων διαφόρους ropas, 
ἐξ ὧν καὶ διάφορά πως συμβαίγει yiverdas τὰ μέτρα, καὶ τᾶντα ty δίέογτι, καὶ 
κατὰ λέγον μεταβαλλόμενα πρὸς τῷ, καὶ τὸ φύσει TANTOY ἄριςον μέτρον προυρῆ- 
da, καὶ ὅγως τὸ ποικίλον, καὶ ἐξ ἁπάγτων ἕν ὅτι κάλλιςογ, ὁ μάλιςα ἐργασά- 
μένος παρὰ πάγτας ποιητὰς οὗτός «si. 1d est , Omnibus igitur dicendi figuris 
prastantissimus omnium poétarum , et oratorum , et scriptorum Homerus. 
Nam et orationis amplitudines , et suavitates , et scriptiones accuratas, 
et gravitates , et quod maximum est in poési, apertam imitationem es 
convenientem rebus personisque subjectis , tum verborum genere et orna- 
mentis , tum personarum productione , descriptione , et fabularum con- 
Jformatione , tum versuum sectionibus variis, quibus varia et differentia 
versuum genera fieri solent , et hec ipsa convenienter , et ratione certa 
inter se variata, ut hoc illudve , quod natura prestantissimum sit, car- 
minis propositum habeat: denique ut varium , et ex omnibus prestantis- 
simum quí effecerit , pre ceteris poétis sit Homerus. 

- 32 haber sido herido: Tal vez se dirá mejor , haber sido llagado por 
el ranyiva: Griego. | 

en el Parnaso: No lo refiere de propósito; mas sí por inciden- 
cia para indicar la ocasion de haberle conocido por la cicatriz de la pierna 
su Nodriza. Fingióse loco por no ir á la guerra de Troya. De estas dos 
aventuras no se puede formar accion compuesta , porque ninguna relacion 
dicen entre sí, | 

34 decimos ser la Odisea: La Odisea toma el nombre de Ulises , que 
tanto hizo por la vitelta 4 su casa. 

35 la Iliada: La 1ltada se nombra así del sitio de Ilio 6 Troya en que 
se exáltó y desfogó la ira ό cólera de Aquiles, 

36 el Historiador y el Poeta no son diferentes por hablar en verso 
ú en prosa..... sino: De aquí se infiere que puede haber tambien Poema 
en prosa, siendo por lo demas conforme á Poesía , como el famoso 
Don Quixote , ideado á manera del Margites de Homero, que no pudo 
servir 4 Cervantes de dechado, pues ya no existe: y las Áventuras de 
Telemaco que lo tuviéron en la Odisea; y la Madre Celestina , única en 

su línea por todos títulos; y la Flora no tan buena; y varias Comedias 
- de Moliere y del Goldoni. No es de este parecer Metastásio , que interpre- 

tando segun su grande ingenio el Capítulo 1. de esta Poética donde di- 
ce, ἐποχοῖα μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς % τοῖς μέτροις, y otros pasages del 
mismo Filósofo ; procura concordar á unos intérpretes entre sí; y refu- 
tando á otros, se esfuerza á persuadir que no es posible haya buen Poema en 

“ prosa. De contraria opinion han sido muchos y muy juiciosos comentadores 
_ del Filósofo, y muchos otros que han escrito de Poética. Montiano en su 
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Discurso 1. pág. 113. dice así: De aquí creo, que dimana la opinion que 
llevan el Pinciano , Cascales, y Luzan {πος spañoles Maestros insignes 
del Arte Poética) de que no es necesario el metro para los Poemas Epico y. 
Dramático. Yo no debo hacerla , ni imaginar que se avigóre con mi aictá- 
men ; pero la sigo por las razones en que la fundan ; por los egempla- 
res antiguos y modernos en que la fundan 5 y porque , Exc. Ménos capaz 
es mi dictámen para apoyar la opinion de los Españoles citados contra la 
de Metastásio : pero diré que tambien yo , como Montiano , me inclino á 
suscribir 4 la opinion comun de que puede haber, y de hecho hay, bue- 
nos Poemas en prosa. En prosa se escribiéron las Tragedias, La venganza 
de Agamemnon , y La Hecuba triste del Maestro Hernan Perez de Oliva: 
y de ellas dice Velazquez , que son muy arregladas al arte, y están 
compuestas con el mismo gusto de los Griegos ; pis: 120. de los Orígenes. 
Y hablando el mismo Velazquez de la famosa Celestina ὁ Tragicomedia de * 
Calixto y Melibea , cuyo autor cierto se ignora , escribe en la pág. 97. 
y 98. que aquella Comedia , bien como todas las mas de aquel tiempo, se 
escribió en prosa: y reprendiendo justísimamente los poetas que no des- 
tierran del Drama todo lo que pued ser perjudicial á las buenas costumbres; 
“ántes bien entreveran escenas demasiadamente lascivas, y pasages llenos de 
-no poca malignidad ; añade en la pág. 97. que en la tal Celestina hay des- 
cripciones tan vivas , imágenes y pinturas tan al natural, y caractéres tan 
propios ; que por eso mismo serian de malísimo egemplo , si se sacasen al 
teatro. Porqué los compositores de Comedias, y aun de Novelas que se 
han de representar ó imprimir , no harán alto en aquellos versos de Cer= 
vantes en su viage al Parnaso, citado por Madramany, pág. 80. de la Poética 
de Boileau? | | 

O falsos y malditos trobadores, 
Que pasais plaza de Poetas sabios, 
iendo la hez de los que son peores. 
Entre la lengua , paladar y labios 

Anda contínuo vuestra Poesía, 
Haciendo á la virtud cien mil agravios. 

Poetas de atrevida hipocresía, 
Esperad , que de vuestro acabamiento 
Ya se ha llegado el temeroso día. | | 

37 no luego creemos ser factibles: Mayormente , si son atrocísimas y 
cometidas con ignorancia: y por esto se toman por asunto las que ya constan 
por la historia, ó por la fama. 

38 en algunas Tragedias uno 6 dos nombres son los conocidos : Otra 
razon hay para no fingir todos los nombres en la Tragedia ; porque si las ac 
ciones son de personas conocidas , como de Orestes y Electra, de Jason y 
Medea , de Jocasta y Edipo, 8zc. atribuyéndolas el Poeta 4 otras personas 
de nombres supuestos , perderia todo el crédito con las gentes. 

39 en el Antéo y en la Flor de Agaton: ha de decir ó en la Flor de 
- Agaton: En ninguno de quantos han trabajado en la Poética de Aristóteles he 

. leido noticias particulares de este Poeta. Algunas se han adquirido nueva- 



TIO 
mm 

mente; y hame parecido ponerlas, aunque se traspasen tanto quanto los 
límites de una Nota. Algunos hacen 4 Agaton discípulo de Sócrates y Pla- 
ton , y contemporáneo de Eurípides y Sofocles. Lo cierto es, que com- 
puso no solo Tragedias , sino tambien Comedias; y fué siempre aplaudido 
de lós Griegos (aunque de nacion era Siciliano ) , ménos en cierta repre- 
sentacion, en que, segun Aristóteles apunta , debió de abarcar mas lances de 
los que sufre una Tragedia. Luciano , que tenia buen olfato , aludiendo á su 
Flor, le retrata de esta suerte Parop* διδασκαλ: Aur:y Αγάϑωγα, TOY τῆς 
τραγῳδίας ἐπέραςον ἐκεῖγον "ποιητὴν" λέγω δὲ ὡς ἀπὸ τούτων γγωρίζοις autor, μυδᾷ 
σε οὕτω θεσπέσιον χρῆμα, καὶ φίλον Αφροδίτῃ καὶ Χάρισι, διαλάθοι. Καίτοι τί φημι; 
κἂν εἰ μύογτι γάρ σοι προσελϑὼν εἴποι τι, τὸ Tuirlioy ἐκεῖνο ἀγοίξας sópa , καὶ 
Τὴν συγήϑη parir ἀφίῃ, pádos ἂν ὡς οὐχὶ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς τίς ἔςιν, οἵ ἀρούρης 
καρπὸν ἔδομεγ, ἀλλά τι ζέγον φάσμα, δρέσῳ ἢ ἀμβροσίᾳ τρεφόμενον. Quiere de- 
cir: Haz cuenta que ves al mismo Agaton , aquel tan amable Poeta de la 
Tragedia. Dígolo paraque por ella le conozcas, y no se te oculte tesoro tan 
inestimable, y tan querido de Venus y de las Gracias. Mas, ¿que digo 
yo? Si acercándose Á tí, por mas embelesado que estés , te hablase una 
palabrita, abriendo aquella boca meliflua, y echáse la voz acostumbrada, 
luego al punto quedarias enterado, de que no es alguno de los habitantes 
con nosotros , que comemos el fruto de % tierra ; sino ántes algun espí- 
ritu estraño alimentado de nectar y ambrosía. Si la palabra Ὑμήτήιον sópa 
que yo traduzco boca melifíua quisiere alguno que se entienda á la letra, se 
irá himética , del monte Hymetto celebradísimo por su miel , y consiguien- 

temente amenísimo por las flores y plantas olorosas. Estaba cerca de Atenas: 
dedonde vino el llamar 4 Xenofonte Abeja Atica , y á nuestro Agaton Pico 
de Flimeto, como 4 Calderon en España Pico de oro por su vena rica y 
abundante , no solo de oro , pero tambien de rubíes y esmeraldas , zafiros y 
diamantes , y toda suerte de finísima pedrería. Tocante á nuestro. Agaton, 

᾿ deleytábase mucho en sus composiciones en usar de freqiientes antiteses, se- 
gun el testimonio de Eliano Lib. 14. Var. Histor. cap. 13.: y como uno se 
metiese á corregirle , le pareció que todo estaba hecho con quitarlas del con- 
testo; que con eso desapareceria el estilo de Agaton. En efecto así lo hizo; y 
despues se gloriaba de haber hecho una gran cosa, muy persuadido á que ya 
era obra suya la Tragedia de Agaton. Las palabras de Eliano son: Πολλοῖς καὶ 
σολλάχις χρῆται τοῖς ἀγτιβέτοις ὁ Ayudan ἐπεὶ Sé τις οἷον ἐπαγορϑούμεγος Luro», 
ἐβόυλετο περιαιρεῖν aura , τὴν σύνθεσιν Ex Τῶν τοῦ Αγάθωγος ἀφανίζων, οὗτως ἐκά-- 
μα ἐπὶ τούτοις ἐκεῖνος, καὶ ἅετο τὴν duros τραγῳδίαγ ταῦτ᾽ εἰγαῖ, Otrotanto 
han hecho no pocos estrangeros con algunas obras dramáticas de la invencion 
mas ingeniosa de nuestros Poetas , cercenando de estos algunas cosas (que 
califican ellos por defectos del arte, solo porque no son conformes al gusto 
de su nacion; y quizá son rasgos bien tirados de imaginacion mas poética 
que la suya) y despues se las apropian muy ufanos de haber dado en el hito: 
siendo así que no muestran en esto grande ingenio, sino ántes su condicion 
no muy abidalgada. Miren no sea que alguno les haga entender que son como 
los cuervos, que no hacen mas que graznar en vano contra las aguilas , 4 cuyos 
vuelos no alcanzan ni aun con la vista : que tal es puntualmente la compa- 
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racion vivísima que hace Pindaro Oauur, 314, B, de los poetas parladores en 
fuerza del estudio mal digerido con los que nacen naturalmente ingeniosos; 
y se crian en el seno de las musas: y de allí, en creciéndoles las alas con el 
estudio juicioso y sólido , se remontan hasta la esfera celeste : desde donde 
miran arriba y abajo con la mayor serenidad y perspicacia todas las cosas: 
δοφὸς ὃ πολλὰ dos qua: μαϑόγτες δὲ λάβροι παγγλωσίᾳ κόρακες ὥς, ἄκραγτα 
γαρύετογ Διὸς πρὸς ὄργιχα ϑέῖον, Y tornando á Agaton , para muestra de la [85 
cundidad y sutileza de su ingenio , pueden servir unos versos de la Tragedia 
el Telefo , conservados en Atenéo Lib. x. donde un Labriego , que no sabía 
leer, declara la inscripcion Griega del nombre de Teséo de arte, que á todos 
se hace inteligible , en esta forma: | 

Τραφῆς ὁ πρῶτος ἣν μεσόμφαλος κύκλος, (Ὁ Primero un cerco con ombligo en 
; medio; 

Ορθοίτε καγόγες ἐζυγωμένοι δύο............ H Dos líneas rectas ayuntadas siguen: 

Σκυϑικῷ τε τόξῳ τρίτον ἣγ προσεμφερέςκ. 2, El tercero es como un arco Scítico: 

Ἔπειτα τρίοδους πλάγιον ἣν προκείμεγος. E Tras este al sesgo se presenta un tri- 
| | | vio: 

Ἐφ᾽ ἑνός τὲ καγόγος ὅσαγ ἐζυγωμέγοι δύο. Y Luego se apoyan dos sobre una lí- 
| nea: 

Orep δὲ τρίτογ ἣγ καὶ τελευταῖον πάλιν. 2, Lo mismo que el tercero, eso era el 
: | τ último. 
Por estas noticias, que nos han quedado del famoso Poeta Cómico y Trágico 
Agaton , y por otras que refieren Escalígero y Vosio , siguiendo al Atenéo, 
Eliano y Luciano, me confirmo en el juicio, que ya hice, de que nuestro 
Don Pedro Calderon de la Barca es muy parecido ἅ él por la invencion y 
facundia, dulzura y amena variedad del estilo, y las demas prendas naci- 
das para la poesía. No por esto que se ha dicho de Calderon se pretende 
disculparle de muchos defectos , y harto notables, contra el arte. Y quién 
hay que no los tenga, mas ó ménos reparables? 
: 40 No será ménos Poeta: Así lo hizo Calderon en La vida es sue- 
50: y no por eso deleyta ménos. Horacio en su Arte Poética da reglas 
tan oportunas y prudentes sobre este asunto , que apénas deja mas que 
desear. | ᾿ 

41 muchas veces se vén precisados Á perturbar el órden de las cosas: 
Esta escusa daba Lope de Vega para no arreglarse al arte : y así no es tan 
reprensible como exageran algunos críticos. Antes bien por la inventiva, 
el donayre , la naturalidad del verso , copia, elegancia, tersura y pureza de 
la lengua, hace grandes ventajas á los mismos que lo condenan con sobrada 
inclemencia. La confesion sencilla y generosa que hace de sus voluntarios 46- 
fectos , esa sí que debian imitar los que tanto se precian de críticos. Todos 
ellos habrán de convenir en que así como en los Poetas Españoles del si- 
glo xvx1. por lo comun campeaba , brillaba, y lozaneaba , por decirlo así, 
el ingenio contra los preceptos del arte y del buen juicio ; así ahora por el 
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contrario no parece sinoque , ó apagado el numen, ó estrujado el ingenio, 
ó restañada la vena (que obmutuit); únicamente se hace caudal del arte, y 
del rigor en las reglas dirigidas siempre por el compas en la mano. Y en 
variedad 6 mudanza como esta, de quién se podrá decir con verdad que 
omne tulit punctum? En nuestros mismos dias se encuentran algunos (y no 
tan pocos como se piensa) que guardando debidamente los preceptos del 
Arte , desplegan noble y bizarramente las riquezas de su ingenio. | 

42 de cosas terribles y lastimeras: Si así no es , mal podrá escitar el 
terror y lástima conforme á la definicion propuesta. : 

43 sin perder la unidad : Tal es el Prometéo representado por Esquilo 
sobre el Caucaso en un contínuo tormento , que siempre vá creciendo desde 
el principio hasta el fin sin mezcla de alivio. 

44 La revolucion es , segun se ha indicado , la conversion de los suce= 
sos en contrario: Habla de la Peripecia. V €ase arriba la Nota τς. | 

- 45 Reconocimiento: Esto es, el Anagnorisis , de la qual, como de la Pe- 
ripecia , se notó lo conveniente. 

46 como acontece en el Edipo: Reconociéndose reciprocamente Jocasta 
y Edípo llenos de horror : de Reyes afortunados caen en tal desventura y 
desesperacion , que Jocasta se ahorca, Edípo se saca los ojos, y vá men» 
digando por el mundo. : | 
_47 4 lamanera que se ha dicho: De la estatua de Micio; y se pudiera 
añadir lo del rayo , que mató 4 Capaneo quando estaba maldiciendo á Jú- 
piter , sin tocar á ninguno de los circunstantes. 
48 si uno hizo tal, ó no hizo: Así Teseo reconoció muy tarde que su 

hijo Hipólito no habia hecho lo que le imputó su impura madrastra Fedra, 
49 quando Ésta es ya conocida: En la Electra Orestes conoció á su 

hermana luego que la vió ; y Electra necesitó de señas pr conocer á Ores= 
tes , á quien por estar muy mudado en la traza y en el hábito , miraba como 
estrangero. | 

so en órden 4 lo dicho: Esto es, en órden á las cosas horribles y 
lastimosas., 0 

51 como las muertes á la vista : Quiere decir , las muertes iminentes, 
que al cabo se impidiéron , como la de Ifigenia en Aulide por milagro , y la 

Orestes en Tauride por el reconocimiento. | 
i $2 Las partes integrales son estas, Prólogo, Episódio, Salida , y 
Coro: Ha parecido traducir así estas voces dado que regularmente se dejan 
con su sonido Griego. Á estas partes llaman de. quantidad : Batteux, 

53 Entrada es la primera representacion de todo el Coro: Entiéndese 
la salida del vestuario, y entrada en el tablado. | ον 
44. no admite Anapesto : Como al contrario se usaban en el Coro de la 
Comedia, por ser ménos grave y pausado su canto ; ántes bien muy alegre 
y pulicioso. Del número y calidad de los pies poéticos , su aplicacion, uso, 

erza Y todo lo demas tocante á esta materia hay noticias -esquisitas :en 
un tratado (parece que es de Vossio) intitulado, De Poematum cantu , et 
viribus Rythmi impreso en Oxon. año de 1673. AS 

55 Las integrales son las que acabo de apuntar : Esta es una digresion 
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de Aristóteles : y luego vuelve á coger el hilo cortado de la esplicacion de 
las partes esenciales. En las integrales no insiste mas, por ser de ménos impor- 
tancia. En efecto sin algunas de ellas tenemos muchas y muy buenas Trage- 
dias en las lenguas vulgares. Tócalas el Autor de paso, porque presto ha de 
citar várias en el discurso del Tratado. 

56 tal constitucion (6 mudanza) dado que ocasione algun natural sen- 
timiento , no producirá compasion ni miedo: Dice el testo: τὸ μὲν γὰρ φιλάγ- 
ϑρωπον ἔχοι ἂγ ἡ τοιαύτη σύςασις: Batteux traduce; ¿l pourroit y avoir un 
exemple , mais il π᾿ y auroit ni pitié , ni terreur. 

57 infortunio en un semejante nuestro: Ninguno tiene por semejante á 
sí al malo por estremo ; porque todos se tienen por buenos , 6 á lo ménos no 
por tan malos. 

53 ni derrocado de la fortuna: Es decir y derribado de la prosperidad 
en desgracia , infortunio,ó adversidad ; μεταβάλλων εἰς τὴν Susux lay, 

59 la fábula bien urdida sea mas bien de un exito sencillo : Véase la 
Nota de Batteux sobre este lugar. | 

60 que no doble , como algunos pretenden: Estos eran de sentir , que la 
mejor Tragedia debia tener dos diversas terminaciones: una de las personas 
buenas en prosperidad ; y otra de adversidad para las malas. 

ὅτ y por mudanza, no de adversa en próspera fortuna , sino al con 
trario : Porque esto es lo que mas ruido hace en el entendimiento humano: 
lo otro admira sí , mas no pone lástima ni espánto. | | 

62 Alcmeon, Edípo , Oréstes , (yc. Todas estas personas tuviéron fin 
desgraciado. De solo Edipo se han compuesto en lenguas vu'gares muchísi- 
mas Tragedias, y siempre con novedad : que tan cierto es, que los buenos 
ingenios saben hallar diversas vias para llegar al mismo término de gloria, sin 
envidiar ni quitársela á otros. | | | 

63 si salen bien: ἂν κατορθῶσι: Esto es, si los representantes son dies 
tros en hacer su papel , 6 no se desgracian; siendo infalible (como dice Mon- 
tiano pág. 58. de su segundo Discurso) que los buenos Actores son capaces 
de convertir en buenas las malas Tragedias: y al contrario los inutiles y des— 
mañados en malas las buenas: y cita al Pinciano , que asegura estar en manos 
del Actor la vida del Poema. | 

64 Eurípides sibien no acierta en todo: Lo que mas tachan 4 Eurípides 
es lo sentencioso en demasía. Por ventura se podria poner la misma tacha en 
algunos de los mas célebres Poetas de nuestro siglo, que preciándose de 
Filósofos á par de Poetas , hacen del sentencioso mas de lo que permite 
el arte. De Eurípides escribe Eliano que con ser Poeta tan celebrado , en 
viniendo á certámen , casi siempre quedaba vencido ; y rara vez se llevaba 
la joya ó el premio. - A 

65 la que tiene doble destíno: Esto es, doble término , fin , 6 exito, 
como quando unos vienen á ser infelices , y otros felices. Esto dice bien á un 
Poema Epico , qual es la Odisea: mas desdice de la Tragedia : que por eso se 
dice trágico todo fin miserable. En tal caso llámese Tragicomedia , como el 
Anfitruon de Plauto , y nuestra bellísima Madre Gelestina. 
..66 dejándose llevar ὁ arrastar los Poetas del antójo de los mirones: 

P 
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Tan antigua como todo eso es la flaqueza de los Poetas en acomodarse mas 
al gusto , que no á lo justo. Y sí es cierto que en España hay grandísimo nú- 
mero de Poemas donde se siguió lo primero , y no lo segundo; tambien lo 
es que los mas de ellos con leve correccion se podrían colocar en clase de re- 

.gulares Tragedias , como dice Montiano en su Discurso 11. pág. 14. | 
67" ninguno muere á manos del otro: Tan léjos de eso , que casi todas las 

Comedias acaban en bodas y saraos , bien como se suele decir de los errores 
de Lutero y sus sectarios. Se trunca toda la proporcion de la Tragedia con- 

acábe en casamiento: Discurso 1. de Mont. pág. 55. No obstante esto, 
ice el célebre Metastásio : Questo , che forse lo era (insopportabile inconve- 

_ niente di vedersi terminare una Tragedia con la riconciliazione de” pis 
erudeli nemici....) a quelli d' Aristotile , non ὁ inconveniente a giorni 
nostri : e convien credere che scrivendo oggi questo gran Filosofo la sua 
Arte Poetica, adatterebbe ¡il predetto suo canone a costumi presenti, e 
non a quelli di venti secoli indietro. | 

68 con solo oir los acaecimientos: Por eso se llama representacion 
auditorio. 
69 el representar por perspectiva es cosa de ningun estudio : ἀτεχγότε- 

por , καὶ χορηγίας Seóuevón ts: dice el testo, y quiere decir que el Poeta 
poco tiene que trabajar en eso. Cervantes en el Prólogo á sus Comedias re- 
lere el principio y progresos de la perspectiva en el teatro Español. V éase 
tambien el verso 189. de la Epist. 1. Lib. 11. de Horacio; y al P. Juvencio. 

- 70 un obgeto precisamente monstruoso no tiene q vér con la Trage- 
día: Esquilo gustaba de dar semejantes espectáculos. Horacio dice; modicis 
instravít pulpita tignis. Pero qué perspectiva no sería necesaria para repre— 
sentar su Prometeo Giganton de grandeza desmesurada tendido á lo largo 
boca arriba sobre el monte Caucaso, y ἅ Vulcano que le clava de pies y ma- 
nos, y un buytre que le abre el pecho, y de quando en quando viene á pacer 
sus entrañas; y aquellos Dioses que uno tras otro van bajando del cielo 4 
insultarle con chanzas amargas en sus tormentos solo por haber mostrado:4 
los hombres el uso del fuego! Tan monstruoso es el Convidado de Piedra, 
Tragedia Española, que por un gusto estravagante ha sido” traducida en casi 
todas las lenguas, y no hay año que los estrangeros no la representen. . 
. 71 dela Tragedia no se ha de pretender 6 exigir todo linage de re- 
creacion: El deleyte propio de la Tragedia pinta vivamente el Grande A 
tino Lib. 3. c. 2. de sus Confesiones , donde segun la traduccion del P. De. 
dro Ribadeneyra, dice así: Qué quiere decir que quando el hombre está 
mirando alguna representacion llorosa y trágica que él no ta pade- 
cer , huelga de tener dolor, y el tenerlo es deleyte? Qué es esto sino 
una miserable locura? Porque tanto mas se mueve el hombre con estas 
cosas ; quanto está menos libre de semejantes afectos. Aunque quando el 
mismo hombre padece, se suele llamar miseria , y quando se compadece, 
misericordia. Boro qué misericordia puede haber en las cosas vanas y 
Fugidas! En las quales el que las oye no es movido para socorrer , sino 
solo para tener dolor; y tanto mas le agrada el Autor de estas represen 
taciones y vanidades , quanto es mayor el dolor que tiene quando las oye. 
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Y si quando:se representan aquellas calamidades de los hombres [ora sean - 
antiguas , ora falsas) el que las está mirando no siente dolor ; luego sé 
parte enfadado y descontento: y si lo siente, estáse quédo y atento, 7 
derrama lágrimas con alegría. Luego , segun esto, se aman tambien los 
dolores. Por cierto que todo hombre se quiere holgar , alegrar y gozar. 
Por ventura puesto caso que ninguno huelgue de ser miserable, huelga de 
ser misericordioso? Y como no lo puede ser sin dolor, por esta razon lo3 
dolores son amados ; y esto procede de aquella vena de amistad , docs 
Si hay alguno que no se dé por del todo satisfecho con esta pintura del 
deleyte propio de la Tragedia , puede leer los Ensayos 4 la verdad muy 
filosóficos del Inglés David Hume sobre las pasiones y la Tragedia; y al 
Abate Melchor Cesaroti en su razonamiento sobre el mismo deleyte. V éase 
tambien la Relacion fisica de las Comedias y el corazon del hombre del Li-- 
cenciado Vaamonde que poco ha se publicó en Madrid : y es obra que me- 
rece particular atencion por el juicio, piedad y tino conque está escrita. ** 
. 72 entre amigos: Aquí entiende por amigos los que son 6 deben serlo 
por el deudo y parentesco estrecho de consanguinidad ó afinidad, 
΄. 72 Ó entre personas neutrales: Esto es , los indiferentes , que ni son 
amigos ni enemigos. " 
- 74 Mas lo que se ha de mirar ὁ atender es , quando : Como que en 
tales casos somos tanto mas fácilmente movidos á terror ó lástima , quanto 
esperábamos ménos semejantes sucesos, y de parte de rales personas. 

75 donde se pone cometido el error ántes del dia de la representa— 
cion : Quiere decir , que se puede representar la accion de qualquiera de las 
dos maneras: ó suponiendo ántes el error cometido, y despues descubrirlo 
y reconocerlo en el discurso de la Tragedia; como Edipo , que por engaño 
mató á su padre Layo, ᾧ se casó con su madre Jocasta; y toda la Tra- 
gedia vá enlazada á fin de manifestar el engaño y sus terribles consecuen= 
cias: ὁ representando el caso trágico , Ὑ el desengaño en la misma accion; 
como Telégono , que despues de haber herido mortalmente en la batalla á su 
padre Ulises , imediatamente lo reconoce, y llora inconsolablemente. 

- 76 Lo tercero, en fin: Aquí entra la discrecion del Poeta , para saber 
discernir y escoger entre lances mas ὅ ménos trágicos. | 

77 y no egecutarlo: Es decir, que no se egecuta por algun impedi= 
mento involuntario. ΕΝ | 

78  Asique se vén obligados (los Poetas) 4 recurrir 4 las familias en 
que acontecséron semejantes aventuras : Los Poetas Castellanos ; desde que 
saliéron á luz la Nise lastimosa y Laureada, y el Cid Campeador con tanto 
aplauso , dejando el camino trillado de la Grecia , determináron de buscar 
dentro de su patria y fuera de ella en las historias y novelas ilustres copiosos 
materiales ; y efectivamente los halláron. Especialmente Calderon , felicísimo 
como el que mas en βηρὶς de su cabeza lances , no tanto terribles , quanto 
amorosos: v. g. El Galan fantasma: La Dama Duende : Peor está que 
estaba : Las manos blancas no ofenden ; y todo lo al. Ojalá que este Poeta 
hubiese sido tan juicioso como ingenioso! Véase á Horacio en el Arte Poé- 

- tica, vers. 285. y siguientes. | ἜΣ 

P2 
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79 se ha dicho lo bastante: εἴρηται ἱκαγῶς, Si hay quien piense qué 
aun en esta parte falta algo del testo, podrá acordarse que Aristóteles en 
todas sus obras es por estremo conciso , breve y compendioso.; y que aquí 
recorre y desempeña las partes de la proposicion. | ι 
, 80 la primera y principal (cosa) es que (las costumbres) sean buenas: 
ὅπως xpusa ἢ : Per buoni non intende ( Aristotile) egli di quella bontá mo- 
rale , che si oppone alla malvagita , come malamente ἴω , e con 65: 
Pietro Vittorio, an creduto..... Ma chiama buon carattere (secondo il: 
parer de' piú saggi) quello cosi bene espresso , che, da ció che il per- 
sonaggio dice, st comprende chiaramente ἢ indole , e P inclinazione di 
lui, qualunque essa sía , virtuosa, o malvagia. Estracto de Metastásio 

Pág. 245. 
81 bienque respeto del hombre , la muger es quizá de peor condicion: 

Por eso si las costumbres del hombre se aplican 4 la muger , las del amo al 
criado , ó al revés; ni unos ni otros serán buenos. Non so (dice Metastásio en 
la pag. citada) trovar la ragione , che 4 mosso Aristotile ad insultar qui,. 
senza necessita , la meta del genere umano. 
82 4unamuger no cuadra el ser varonil y valiente: Salvo si es alguna 

heroyna celebrada en la historia , como la Pentesilea de Homero , Reyna de: 
las Amazonas. En tal caso-será menester hacer la salva , como la hace Virgi- 
lío en la introduccion á las hazañas de la belicosa Camila: 

Hos super advenit Volsca de gente Camilla, 
Agmen agens equitum et florentes ere catervas, 
Bellatrix ; non illa colo , calathisue Minerve 
Famineas assueta manus , sed prelia virgo 
Dura pati, cursuque pedum prevertere ventos. 

83 dado que uno sea desigual en el genio: Egemplo gracioso es del ge= - 
nio desigual el entremes de Trullo , ó Daca la Capa , Toma la Capa. 

84 ha menester mostrarse siempre igualmente desigual : Egemplo trá- 
gico de un genio constantemente inconstante puede ser Jason , que primero 
se casó con Hipsipile, y la dejó; despues con Medea, y la repudió por 
Creusa ; y al cabo dicen que se volvió á reconciliar con Medea. Tan esen- 
cial es á juicio de Montiano esta igualdad de carácter, de calidades , ὁ cos- 
tumbres en los representantes, que casi se puede reputar como otra nueva 
sinidad sobre las comunmente admitidas. No será fuera de propósito copiar 
aquí lo que aquel Español escribe en lá pág. 104. de su primer Discurso. 
Otra unida1 , que no menciona Aristóteles , he procurado seguir con al= 
una exact “ὦ 3 y quisiera que otro dictámen mas autorizado que el mio 
a estableciose por precepto conveniente y útil : háblo de la que respectiva= 

_ mente importa que se guarde en el carácter de las personas y propiedad 
de.sus afectos: porque desdice infinito del órden natural, 4 que están 
sugetas las acciones humanas , que el soberbio ó el ambicioso descubran, y 
acrediten la vehemencia de estas pasiones en una parte que se propor= . 
ciona Áá ellas ; y que en otra de la misma especie procedan contra su genio 
nativo y dominante , lc. sigue hasta aquellas palabras: Por esta conocida y 
grovechosa correspondencia , (yc. Esta quarta unidad de carácter que Mon» 

DA 
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tiano observa como nueva, es harto sabida de todos los Poetas dende que 
Horacio dijo a//4 en su Epístola ad Pisones: 

Siquid inexpertum scene committis , et audes 
Personam formare novam ; servetur ad ímum a 
Qualis ab incepto processerit, et sibi constet. 

Si alguno replica , que eso es en los personages ideados por el Poeta , quando 
este finge todo el asunto ; auto á mi favor: pues si en los personages fingidos 
se ha de observar esto , quánto mas en los históricos , en quienes consta ya su 
carácter? Y por qué ha de haber disparidad en una composicion dramática 
entre personages fingidos y verdaderos para la observancia de los precepros 
generales de la Poética? Y sin salir de este punto, qué diremos de la notable - 
mudanza que hace en su genio y humor Demea en los Adelfos de Terencio? 
Este hombre de condicion recia al principio, duro , rígido, y severo, pasa ἅ 
ser indulgente , perdonador , benéfico y blando. Y por esta mudanza de ca- 
rácter en la persona de Demea se podrá tachar de defectuosa la Comedia de 
los Adelfos ó de los dos hermanos de Terencio? Ν᾽ éase arriba la Nota 17. 

ὃς la Ifigenia en Aulide : Todas estas son Tragedias de Euripides. En 
el Orestes Menelao (segun Homero , y el mismo Euripides en otra parte) 
siendo naturalmente de genio blando , apacible y agradecido; por compla= 
cer á su suegro Tindaro , concurre con él al atentado contra Orestes , hi-- 
Jo de su hermano Agamemnon, que por restituirle 4 su muger robada He- 
lena, puso en armas 4 toda la Grecia. De Ulíses, dicho se está. Melanipe, 
señorita moza , que nada sabía sino de amores, filosófa sobre las causas y 
efectos naturales mejor que el mismo Empedocles. Ifigenia llena de miedo, 
rehusando la muerte, y suplicando 4 su padre por la vida, de ahí á poco 
comparece en el teatro como una heroyna , pronta y alegre al sacrificio de 
su vida. Medéa encerrada por Jason en una torre por haber despedazado 
los hijos que de él tenia, y muerto á su manceba Creusa, hija del Rey de 
Corinto, abrasándola con hechizos; hizo venir por ensalmo una carroza 
tirada de dos dragones alados , que la sacáron de la prision, y la lleváron 
por el ayre á Colcos su patria. | 

86 y no como en la Medéa por tramoya : Apareciendo Palas á Ulises 
para sosegar el motin, bastando para esto su natural prudencia, ó la de 

estor su consuegro. Nec Deus intersit , nisi dignus , loc. 
87 88 en la Iliada la quedada , resuelta (6 estando decidida) la 

vuelta: Véanse las dos Notas antecedentes. | 
89 ni es posible que hombre las sepa: Por la distancia del tiempo ό 

lugar, ó por ser hechas en secreto. 
go  sibien atribuimos ἄ los Dioses el saber todas las cosas: ὥπαγτα γὰρ 

ἀποδίδομεν τοῖς θεοῖς ¿par. | 
91 πὸ 56 sufre ninguna estrañieza (ó contrarazon) en los hechos : ἄλογον 

δὲ μηδὲν εἶγαι iy τοῖς πράγμασιν: Porque se supone que siempre se guarda el 
órden natural en las cosas. 

92 como las del Edípo de Sofocles : Escusa tiene Sofocles de represen- 
tar á Edipo ignorante del matador de su padre, y de que fuese su madre 
Jocasta , con cuyo casamiento logró el reyno de Tebas porque desde ni- 

/ » 
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ño se habia criado en Corinto como hijo de aquellos Reyes léjos de Tebas su 
patria lugar de la Tragedia. ἢ 

para uso de los sentidos : Quiere decir de la vista y del oido, ἅ que. 
sirven los trages , la pompa, y aparato de la escena , música de instrumentos 
y voces , acompañamiento , y todo lo al. Oscurísimo parágrafo llama Metas- 
tásio ἅ este pasage , pig. 249. Por consiguiente no hay paraque alargar está 
Nota por ajustar las diferencias movidas entre Heinsio y Dacier sobre la co- 
nexion ó trastrueco de estos capítulos ó números: en esta traduccion se sigue 
constantemente la edicion propuesta de Glasgua. 

94 y 95 Ulises por É cicatriz de una manera fué reconocido por sw 
Ama de leche, y de otra por los Pastores: Pueden verse aquellos pasages 
en la lliada Lib. xvim. y xx. Los Terrigenas de quien habla poco ántes , se 
Hamaban así los descendientes de aquellos que naciéron armados de. punta en 
blanco, de los dientes de la serpiente sembrados en la tierra por Cadino ; que 
luego se matáron unos á otros quedando á vida solos cinco : y todos los de 
esta raza para memoria y divisa de su orígen salian marcados con una figu- 
rilla de lanza : como los Pelópidas , de quien venía Tiestes, con una estrella 
blanca sobre el hombro, para señal del hombro de marfil que los Dioses pu» 
siéron 4 su padre Pelope. Humeroque Pelops insignis eburno: que canta 
Virg. Georg. It. | . 

96 vicio notado de falta de artificio: Este parece ser el sentido; mas no 
en todas las ediciones se encuentran estas palabras. Son quizá glosas que se 
han introducido en el testo. Batteux las admite , y traduce así: .Aussé cette 
seconde reconnoissance a-t-elle quelque chose du défaut des premieres. 

La tercera es por la memoria de lo pasado: Aristóteles no hace 
aquí sino apuntar los egem los de varios reconocimientos, por ser muy sabi- 
dos en su tiempo. Muchas de las Tragedias que cita, se han perdido: y no hay 
necesidad de adivinar lo que decian ó representaban. Lo que pretende dar 4 
entender el Autor por la mayor parte es manifiesto. No obstante añadiré algo 
de lo que se sabe para mejor inteligencia del testo. Los Pastores se confirmá= 
ron en su creencia de la venida de Ulises por la cicatriz. Mas la Nodriza al 
lavarle en el baño segun costumbre como á un huesped estraño , así que la 
descubrió, de repente quedó atónita del pasmo y del gozo, viendo vivo 
resente al que por su ausencia de tantos años lloraba muerto. Electra en 

Mragedia de Esquilo intitulada Xexpope: arguye así, viendo cabe la sepultura 
paterna unas pisadas iguales á las suyas: Aquí ha venido alguno que tiene los 
pies iguales á los mios , como aparece de las huellas: Ninguno los tiene ta- 
es sino es Orestes: Luego éste ha venido. Eurípides que inventó manera de 
réconocimiento mas escelente , desprecia en boca de la misma Electra este 
argumento como de falsa suposicion , contradiciendo al viejo que le daba 
.esta nueva: δυεῖν ἀδελφοῖν ποὺς ay ἅ γέγοιτο ἴσος Αὐδροςτε καὶ yuyalios , ἀλλ᾽ 
apoñy κρατεῖ. Como si digera: 

El pie de dos hermanos 
Igual nunca ser puede: | V 
Siendo varon y hembra, , 
El del varon escede. 
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- 98 ser nieto del que. yendo con esperanza de hallar 4 su hijo: Este 
fué Polínices , que por estas señales conoció Adrasto ser hijo de Edipo. 

como el falso nuncio (ó mensagero) de Ulíses: El falso mensagero de 
Ulises era un echadizo de los amantes de la casta Penelope para testificar la 
muerte de Ulíses, y obligarla con eso á casarse con uno de ellos. El mensa- 
gero decia ser compañero de Ulises , y testigo de su muerte : y en. prueba de 
ue lo era, se ofreció ά conecer entre muchos el arco del difunto : conociólo 
ἢ qué marabilla!) Y Euclia, madre de Ulises, creyéndole sin mas ni mas, 
esesperada se mató á sí misma. 
100 donde se hace verosímil que quisiera escribir 4 su hermano : Tfige- 

nia viendo que Pílades fué vencido de Orestes en la contienda sobre quál 
de los dos habia de ser sacrificado , determinó de enviar por él una carta á: 
su hermano Orestes, que tenia presente sin conocerle: y con tanto cayó en 
la cuenta Orestes de que aquella Sacerdotisa era su hermana. 

101 en Carcino pareció mal que hiciese resucitar Á su Anfiarao de 
donde estaba el templo: “Anfiarao con sus caballos y carroza fué sorbido 
de la tierra en el lugar donde despues edificáron un templo; y resucitó, 
saliendo 4 luz por otro, donde brotó una fuente. Podrá suceder que este 
pasage de Anfiarao (como algunos otros de esta Poética) traducido con la 
misma concision castellana que tiene en el original, parezca algun tanto os- 
curo. El que así juzgáre debria tener presente lo que escribe Batteux : La 
Poétique d' Aristote est Écrite comme elle est pensée , avec un soín , un 
scrupule quí ne permet pas au Lecteur la moindre distraction. Tous les 
mots y sont chotsis, pesés , employés dans leur sens propre et précis; 
souvent une particule a bescín d” y étre remarquée , méditée, a cause de 
ses rapports essentiels au sens : tout y est ner et substance. De Anfiarao 
habla Cicéron De Divinatione; y Ovidio dice: Notus humo mersis Am- 
phiaraus equis ; 111. de Ponto. δ | : 
102 se ha de revestir quanto sea posible de los afectos propios : Si οἷς 
me flere, dolendum est primum ipsi ἰδὲ; que dice Horacio. Bien fuera que 
los Actores y Representantes estudiasen y practicasen las juiciosas y nece= 
sarias lecciones que se les dan en el Discurso 11. de Montiano desde la pág. 538, 
en adelante. Pero los que con movimientos, con palabras lascivas y deshonestas 
(4 pretesto de perfecta imitacion y propiedad ) quieren deleytar á los es- 
pectadores con perjuicio del decóro y honestidad , entiendan que guien eso 
hiciere, merece (por voto de nuestro Pinciano) echarle de la tierra, y en- 
viarle al mar , 6 aloménos privarle de su patria. | 

103 de entre las manos de los sacrificantes : Esto es , de los Sacerdo- 
tes: ἄφαγισϑείσης ἀδήλως τοῖς ϑύσασιν, | ΝΕ 

. 104 y τος obtuvo este sacerdocio: Como la desaparicion de Ifigenia 
fué invisible, todos los Griegos creyéron, y por consiguiente Orestes, que 
realmente habia sido sacrificada en Aulide , y no una cierva en su lugar que 
sustituyó la diosa Diana, trasladando 4 Ifigenia de un vuelo al Kersoneso 
Taurico , donde la hiciéron Sacerdotisa de esta Diosa mas cruel que casta; 
paraque hiciese con los forasteros efectivamente lo que sus naturales intentá- 
ron hacer con ella, Arribado aquí Orestes , fué agitado de una de las furias 
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que frecuentemente le acometian, y empezó á destrozar los ganados del 
país. Preso por los Pastores , fué conducido 4 Ifigenia paraque lo-sacrificase, 
Pílades su amigo inseparable se ofreció á la muerte por él. Mas Orestes se 
opuso , y prevaleció diciendo (segun Polides), que su sangre tenia el des- 
tino de ser derramada en obsequio de la Diosa, que ya en Aulide habia em- 
pezado á gustarla en su hermana: la qual conociéndole por esta disputa, trató: 
de huirse con él y su amigo; persuaciendo al Rey Toante, que la esta= 
tua de Diana estaba contaminada por la presencia de Orestes parricida; y 
que así ántes del sacrificio era menester purificar la estatua y la víctima en el 
mar , léjos de la gente: y con este ardid todos tres escapáron. Aquella cláu= 
sula: χρέγῳ δ᾽ ὕςερον τῷ ἀδελφῷ συνέβη tadely τὴς ἱερείας, debe decir en Caso 
tellano : sucedió andando el tiempo que el hermano de la Sacerdotisa arri= 
báse en aquella region , que se omitió al tiempo de imprimir. 
106 (4 saber, porque un Dios se lo aconsejó por cierto motivo): Así ha 
parecido ordenar la traduccion de este pasage tan intrincado. Téngase pre- 
sente la Nota antecedente. | 

103 andando perdído por el mundo Fulano muchos años : Léjos de su 
patria y de su muger, por quien suspiraba siempre. Nótese al paso , que en 
vez de traducir corto , breve , pequeño el μικρὸς ὁ λόγος del testo , al tiempo 
de imprimir se puso prolijo, que tal vez no cuadra tan bien. 

108 siendo perseguido de Neptuno: Que le impedia la vuelta. 
109 que los pretendientes : Entiéndese , de su muger y de su Reyno. 
110 las restantes sirven al desenláce: τὸ δὲ λοιπὸν ἡ λύδιε: Chien | 

scioglimento tutto il rimanente ; que dice Metastásio , pág. 274. o 
. 111 forman el enláce las cosas pasadas: τάτε πεπραγμένα: Esto es, los 
lances pasados. | 

112 El desenláce dura (es ὁ empieza) desde la imputacion de la 
muerte hasta la postre: ἡ ἀπὸ τὴς αἰπάσεως τοῦ ϑανάτου μέχρι τοῦ τέλους, 

113 como los Ayaces: El mayor, hijo de Telamon , vuelto en sí de la 
manía , despechado por los disparates hechos , se dió 4 sí mismo la muerte! 
El menor, hijo de Oileo, 4 quien Minerva en venganza de la muerte de Ca- 
sandra con un rayo quitado á Júpiter , hizo cenizas. 

114 los Ixiones: Ixion , requiriendo de amores á la Diosa Juno, fué 
condenado á ser enrodado sin fin en el infierno. 

115 la tercera es la característica: De esta especie hay tambien Co- 
medias en todas lenguas : y no se puede negar , que Moliere fué gran pintor 
de las costumbres de su tiempo; como se vé por sus Marqueses y Petime- 
tres, y Madamas afectadas y sabidillas. Y aun se puede decir original en el 
Tartufa, y en el Misantropo. Pero tambien las tenemos escelentes en nues- 
tra lengua : v. δ. el Amo Criado, Juan Labrador, y el Desden con. el 
Desden de Moreto, admirable en retratar las costumbres por el modo; por- 
que quando parece que hacen las personas el papel que no corresponde á su 
carácter, entónces muestran mas evidentemente su verdadero carácter; y eso 
no de una sino es de mil maneras , y siempre graciosísimas. Moliere , que 
le tenía bien conocido y estudiado , no se desdeñó de copiar el Desden con 
el Desden en su Deptt Amoreux. 
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116 y qualesquiera sugetos infernales: καὶ ὅσα ty ᾿άδη..... Así “se ha 
traducido esto, sin que se sepa si el testo se conserva íntegro, ó si falta algo. 
Observa Metastásio que Aristóteles no da nombre ἅ la quarta es pec ie de 
Tragedias: y es así; pera habiendose dicho que una especie se lam a co mpli- 
cado , parece es la símple la que falta: y por eso se traduce la qu arta que 
no se nombra, es la simple. En este pasage , bien como en algunos otro s, se 
traduce á tientas. 

117 siendo (la Tragedia) la misma ni mas ni ménos que si fuese la 
misma fábula: Batteux traduce: On ne doit pas dire d' une piece qu* elle 
est, aun est pas la méme qu' une autre piece, quand le sujet e st le m éme, 
mais quand c' est le méme neud et le méme dénouement. Algunas T rage- 
dias y Comedias estrangeras son así trasladadas de las Españolas: y con todo 
eso sus Autores no hacen sino exagerar los vicios de los Poetas Es pañore 5: no 
queriendo reconocer los autores de la gloria que se han usurpado. No lo hizo 
así el gran Cornelio; que á todas las censuras del partido contrario susc itado 
por Richelieu sobre su Cid Francés, satisfacia con desplegar y poner de ma- 
nifiesto las ricas preséas del Cid Español, que mereciéron los aplauso s del 
teatro Parisiense , quando estaba en su mayor auge. | 

118. es preciso que ambas cosas merezcan siempre aplauso: En esto 
no tienen par nuestros Poetas, y cierto, es la prenda mas amable de la poesía 
dramática. Quién hay, no digo en Francia ó en Italia ; pero ni aun en la Gre- 
cia , comparable 4 Calderon en esta parte, si no es que fuese Agaton segun 
le pinta Aristóteles? Pero como no tenemos sus poesías , no podemos hacer 
juicio comparativo. 

119 yno por partes como Eurípides en la Niobe y la Medéa: Au nque 
parece natural el sentido que Dacier da á este pasage, se puede sospec 
ue hay en el testo algun defecto notable: Porque , qué tiene que ver la toma 

del Jlio con Niobe y Medéa? Aristóteles diria, que de la destruccion de 
Troya compuso Eurípides aloménos tres Tragedias de que tenemos noticia, 
El Reso, El rescáte de Hector, y la Ecuba; y se pudieran hacer otras mu- 
chas: v. g. de Príamo , de Creusa, de Andrómaca , de Casandra. En Esq uilo 
quizá se reprende , haber tomado por asunto de una sola Tragedia toda la 
guerra de Tebas, en la que intituló Haza ἐπὶ θυβαῖς: Los siete sobre 
ebas. | o. 

. 120 En las revoluciones: Como si digera ; tanto en las fábulas implexas, 
como en las sencillas ó simples. ( ΝΞ 
Ο121 y que sea parte del todo: No será parte del todo, si las cosas qué 

canta ó recita son agenas del argumento de la Tragedia. Véase 4 Horacio 
en su Arte Poética, donde juiciosísimamente señala y dá al Coro sus partes 
legítimas y propias , diciendo: 

Actoris artes Chorus officiumque virile 
Defendat , neu quid medios intercinat actus, 
uod non proposito conducat , et hereat apte. 
le bonis faveatque et consilietur amice: 

Et regat iratos , et amet pacare tumentes: 
Xlle ἄκρες laudet mensa brevis , ille salubrem 

Q | 
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 Justitiam, legesque , et apertis otia campis: 
lle tegat commissa, Deosque precetur et ore, 
Ut redeat miseris , abeat fortuna superbis. 

122 ὁ insertar relaciones de un episodio en otro: Ha parecido hacer esta 
paráfrasis para mejor inteligencia del testo. | 

. .123 y aun el episodio entero de una pieza diversa: Tales son nuestros 
entremeses. Estas y otras impropiedades cometen los Poetas por dar gusto ἅ 
los mirones , que luego se cansán de cosas sérias. No sé porqué nuestra Na- 
cion es tan calificada de séria, gustando tanto de reir, que ἅ duras penas 
sufriria una Tragedia sin gracioso. Mas no por eso se ha de echar la culpa, 
que no tienen , 4 los mejores Poetas: échenla ἅ 105 mirones: que si Interdame 
vulgus rectum videt , est ubi peccat. Horat. Sería de desear que en punto 
4 Entremeses, Saynetes y Episodios leyesen los Poetas y Representantes lo 
que con tanto juicio y religion escribia nuestro Montiano desde la pág. 39. 
e su Discurso 11. 
124 y del que posta el primor de este arte : Los Oradores Romanos no, 

se desdeñaban de aprender el modo de accionar en la escuela de los Farsan= 
tes Esopo y Roscio. Representaba éste con tanta propiedad, gracia y do 
naire , que decia Ciceron (pro Quinctio): Videri ore durissimo esse , qué 
presente eo gestum agere conaretur: quí vero cum ¿pso contenderent , eos, 
etiam siquid antea recti aut venusti haberé visi sunt, id amitter€..... 
Etenim , quin artifex ejusmodi sit, ut solus dignus videatur esse, qui in 
scena spectetur ; tun vir ejusmodi est, ut solus dignus videatur, quí ed 
nor accedat. Donde querría yo se notase no ménos esto último por los 
Christianos, que lo primero por los Representantes. Quanto 4 Esopo, fué 
tan eficaz en persuadir , y tan compuesto en el accionar, que como Ros- 
cio era reputado por el mas docto en el arte , así él fué tenido por el mas 
grave: Que gravis ¿Esopus , que doctus Roscius egit. Horat. Epist. 2. 1. 
Lecciones escelentes sobre el ademan y gesto han dado varios Españoles ci 
tados por Montiano é ilustrados en el mísmo Discurso 1. desde la pág. 6o. 

125 por la ignorancia de estos ademanes ninguna tacha resulta en: 
la Poética: La razon es clara , por tocar esto á los Actores y no al Poeta. 

. 126. reprende: Protágoras ; que en vez de suplicar , mandaba el que 
dixo: Canta, Diosa, el enojo: Este Protágoras censuraba el primer. verso 
de la Iliada , porque.invocando á la Diosa, usa el Poeta del modo impe- 
rativo ; como si por él no se pudiese suplicar aun al Dios verdadero ; dicien- 
do nosotros cada dia: Deus in adjutorium meum intende : -Adjuva nos, 
Deus salutaris noster ; y otras palabras semejantes con toda humildad y- 
reverencía. Que si aquel delicado Filósofo reprendiera el defecto de su len- 
gua Griega (así como tambien de la Latina, y acaso de todas las demas) 
en el tutear ἅ Dios, abatiendo el Señor $ Don , que nosotros decimos, con _ 
el turuleque ; como quando v. g. en Latin se dice: Tu, Domine ; Tú, Señor, 
en Castellano ; aun se -podria sufrir: y cierto que hay harta disonancia en 
que á superiores, iguales , é-inferiores hayamos de hablar de una misma ma- 
nera. No sucede así en la riquísima y discretísima lengua V ascongada, cuyos 
verbos llevan en su misma conjugacion el. modo propio distinguiendo cada 
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una de las tres dichas cláses: y aun en la ínfima, ó quando hablamos con 
inferiores, tenemos modismo especial para diferencia de sexos; por egem- 
plo: emanbezagu decimos, hablando con respeto á superior nuestro : eman- 
zaguzu, hablando con benevolencia Y cariño á nuestro igual: mandando y 
en tono de superiores , decimos al inferior emanzaguc , si es varon ; eman- 
zagun , si hembra : quando en Griego , Latin, Castellano , 8zc. no hay salir 
del modo único imperativo Jos iuuy: da nobis ; dános , ὃς. Que los tra 
tamientos de Vuesamerced ὁ Usted.y. los demas , saben todos, que no son 
modos propios de conjugacion , sino unas suplefaltas , hijas advenedizas y 
postizas de la lisonja. Y adviértase depaso , que en Vascuenze , esta anti- 
quísima lengua en España , no hay nombre propio de Diosa: ni hacia por 
cierto falta donde jamas se conoció tal embuste ὁ quimera. Mas no se crea 
por lo dicho en órden á la diferencia de clases y sexos en la lengua Vas- 
congada , que las observe constantemente en todos los modos , números y 
personas. El tratamiento de cortesía que se da á los superiores berorri, beror- 
rec tan facticio, adulterino y advenedizo es en el V ascuenze como en el Cas- 
tellano el Usted 6 Vuesamerced 4 que corresponde. Y de la misma manera 
ue el Castellano dice haga , vea, perdone usted , así el V ascongado dice: 
erorrec eguindu ; chacurrac eguíndu ; donde berorrec y chacurra 'son 

terceras personas , y de ambas se dice eguindu igualmente. El Vascuen- 
ze lindamente comienza á distinguir , es verdad; pero á vuelta de eso 
todo lo viene á confundir como las otras lenguas. Eguic dice mandando 
al varon inferior; eguin ó eguinzan á la hembra inferior: y luego eguizn 
á varon y hembra iguales y superiores: y en pura eguizute Ó eguínzace ἅ 
varones , hembras, superiores , inferiores é iguales , dando al traste con todas 
las distinciones comenzadas. En el dialecto Navarro se dice á los superio= 
res enguinbez en singular, y eguinbezate en plural, que equivale εἶ haga 
Usted, y hagan Ustedes. ᾿ : 

. 127 Las partes de toda suerte de habla: Estoy por decir, que todo 
este párrafo ha sido interpolado é ingerto aquí por algun comentador Griego, 
trasladándolo á la Poética importunamente de los libros Logicales de Aristó- 
teles, especialmente del que se dice ree! ἑρμηνείας, Ó de la interpretacion. De 
la misma opinion es Metastásio contra Dacier que se empeñaba en que todo 
esto cuadra muy bien en este lugar. | 

128 elemento, sílaba, conjuncion : Nosotros decimos letra: los Griegos 
de una y otra manera; y dá la razon Dionisio Halic. Περὶ συνϑεσ' γράμματα 
μὲν λέγεται ὅτι γραμμαῖς τισὶ σημαίγεται" ςοιχεῖα δὲ ὅτι πᾶσα φωγὴ τὴν γέγεσην 
ἐκ TóvTOy λαμβάγει. ΕΝ 

129 por los gestos y situaciones de la boca: Por esta causa unas se 
dicen labiales , porque se pronuncian abriendo ó cerrando los labios ; otras 
dentales , otras palatinas , otras guturales, segun que la lengua al pronun= 
ciarlas hiere los dientes, el paladar , 6 la garganta. Dionisio Halicarnaseo en 
el Lib. citado declara esta diferencia de las letras, de modo que puede ser- 
vir para la inteligencia de nuestro testo : Φωγήεγτα μὲν ἐκάλεσαν, ὅσα καὶ καϑ᾽ 
ἑαυτὰ φωγεῖ ται, καὶ ed ἑτέρων, καὶ ¿sip ἁἀυταγελῆ" ἡμίφωγα δὲ ὅσα μετὰ μὲν 
φωγηέγτον κρεῖ ΤΊ} ἐχφέρεται" καϑ' ἑαυτὰ δὲ χεῖρογτο καὶ dx auroriads” ἄφωγα 

9 2 
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dea οὔτε τὰ; ἡμιτελείας φωγὰς ἔχει xdd" tauro ed” ἑτέρων δὲ καὶ φωγεῖται, En 
suma, la vocal se pronuncia por sí sola sin presion de los ἰάδίοβ, dientes , ὅζο, 
la semivocal con esta presion , y el sonido imperfecto de vocal que precede. 
La muda de ningun: modo se pronuncia , sino se le añade sonido de alguna 
vocal, como Ὁ, c, d, p, k. Canseco y adoptando la leccion Heinsiana de 
σύποις en lugar de τόποις, traduce así: Por las configuraciones de. la boca, 
por sus mismas figuras , por la aspiración , wc. pag. οἱ. . 
- 130 en los nombres formados de dos dicciones no se usa: οὗ χρώμεθα, 
no se vé, no sucede. ñ 

131 en Teodoro el doro no significa: Parece que sí : pues sabido es 
que ambas voces simples £heos y doron significan por sí mismas. 
132 Hermocaicoxanto: Así nombráron al confluente de tres rios , Her- 

mos , Caico y Xanto: como se pudiera llamar el Duero despues de haber re- 
cibido á Pisuerga y Adaja, Pisuergadajaduero : y como Quevedo descri- 
biendo los melindres de una damisela remilgada , que se precia de culta y 
ladina , la nombra Cultalatiniparla ; y el gracioso Lope de Vega Zapa- 
quilda de zape de aquí 4 la Principal de los gatos en su Gatomaguía , com- 
parable sin duda con la Batracomiomaquia de Homero en todas líneas. 
Cierto, que nuestra lengua tiene tanta facilidad como la Griega en forjar 
nuevos nombres , ó simples ó compuestos con mucha gracia. No sucede así 
en la Latina, si creemos á nuestro Quintiliano , que dice Lib. 2. Instit. Res 
tota magis Gracos decet ; nobis minus succedit ; nec id fieri natura puta, 
sed alienis favemus : ideoque xuprauxtva mirati sumus ; incurvicervicum 
vix ἃ risu defendimus. Pero en esto es sin par la abundantísima é inge- 
niosísima lengua Vasconga Ἂ ο 
. Sigu ara los Chipriotas es 10 , y para nosotros estrafo: 
=lyor significa - anceta. Así los Andaluces llamán Guadigeño al que los 
Castellanos llaman puñal. j | A 

134 Lo que-la bota es para Baco, eso es la rodéla para Marte: 
En la traduccion de casí todo este capítulo se procede á tiento por la poca 
seguridad en el testo. Esta metáfora parece mas propia de Comedia , que 
no de Tragedia. | | 

235 $ se le interpone una sílaba: O quando se ingiere una sílaba. 
136 137 de la cidá ὁ ciudá; En casdé ὁ en cá de: Dizque por 

dicen que. Tan embarazoso queda este pedazo en la traduccion como lo 
es el testo. Tradúcese así para significar en forma inteligible lo mismo que 
indica el pasage original. | | | 

138 como el otro que dijo: El dístico entero con su pentámetro dice así; 
Aydp Soy πυρὶ χαλκὸν ta ἄγερι κολλήσαγτα, ᾿ 
Ouro guyxonos ὡς ἐβυγαῖ pa σιεῖγ. 

Que en Castellano vendrá á decir: : a 

0 He visto un hombre , que con fuego sobr | | ΝΣ 
Otro pegaba cobre, ᾿ a 
Tan de veras pegado, - * ΕΣ 

το Que su sangre ha-chupado. | | 0 e 
Y es enigma de la ventosa que un Cirujano echó á un enfermo. ... 
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Ν 139 De la confusion de los dialectos: En el testo se dice γλωτδν 
de lenguages : se traduce sin embirgo dialectos ὁ idiomas particulares de 

-las provincias , porque de la confusion de ellos en otra provincia resulta- 
"ria barbarismo no ménos que de la mezcla de diversas lenguas. En este Capí- 
tulo dijo Aristóteles ἅπαν δὲ ὄνεμά tsiy ἢ xupioy Ἦ γλῶτΊα : se ha traducido; 
todo nombre Ó es propio, ó forastero: otras veces se dice dialecto. Si no 
cuadra esto, puede verse al Anotador de Dionisio Halicarn. en las Notas 
al Tratado que se citó fol. 344. de la Edicion Oxoniense ; donde se exa- 
mina el sentido y verdadera acepcion de estas palabras del Filósofo. 

140 Por lo qual (los dialectos) se han de usar con discrecion: ὁ no 
mas que quando hay necesidad : ἀγακέκραταί zos τούτοις : C* est pour quoi Í' 
-on en use sobrement : dice Batteux. | | 

141 hacen mofa del Poeta: Entiéndese Homero por excelencia; como 
entendió nuestro Ordoñez. 

142 una vez que se permita el alargar las sílabas quanto se quiera: 
Batteux con Heinsio lee de diversa manera el testo: el τις δώσει ἐχτείγειγ, ὃ 
ἐξαλλάτΊειν ἐφ᾽ ὁπόσον βούλεται, ἄμφω ποιήσας ty αὐτῇ τῷ λέξει: y en la Nota 
num. 3. dice: Tous les interprétes conviennent que cet enaroit est inexpli- 
cable. Nous avons adopté , lyc. * : 

143 A Heticaris he visto 4 Maratona yendo:.... Y si aun su helé- 
boro no ha nacido: Podria decir: Euticaris he visto 4 Maratona yendo:.... 
Ningun nacido le quitó el barátro. Ambos versos son exámetros en el Grie- 
go, como aquí se representa. En el primer verso el pie primero es dactilo; 
el segundo de suyo es yambo, y el Poeta por la licencia que se toma, lo hace 
espondeo. En el segundo verso .el último pie que habia de ser espondeo, es 
tambien por su naturaleza yambo. Los Autores de estos dos versos son para 
mí inciertos; y poco vá en saber sus nombres. Batteux dice: Les deux 
exemples ne peuvent étre traduit, parce qu il $ agit de licences propres 
A la langue greque. Tampoco los traducen Ordoñez y Canseco. 1772 versus 
(dice Si purglo) tam multis maculis sunt inquinati, ut , veritate despera- 
ta, nihil amplius cura suscipere de hac re voluerim. 
-144 y el (verso) de aquel frio: ὁ languido: τὸ δ᾽ εὐτελές, 

- 145 Y si por el verso de Homero , Un apocado á mí:.... Estas palabras 
son de Polifemo aquejado del recio dolor , despues que Ulises le arrancó el 
ojazo único que tenia, Argolici Clypeá , aut Phebeae lampadis instar: 
Lib. lora de la Odisea. Los otros dos emistiquios estan, el primero en la Y, 
y el segundo en la P. 

: 146 Detígo, por De tf: V éase lo que se dijo en la Nota 136. 
147 acerca... de lo que. tambien conviene á la Comedia , bástenos lo 

dicho: A la letra: y de la imitacion práctica en las representaciones : χαὶ 
τῆς y τῷ πράτΊειν μιμήσεως. Por estas palabras parece que Aristóteles ha sa- 
tistecho á la promesa , que hizo ántes de tratar en particular de la Come- 
dia: ὅ porque creyó que la mayor parte de lo enseñado difusamente sobre 
la Tragedia , fácilmente se puede aplicar á la Comedia;_ó porque no te- 
nemos completa su obra de la Poética; como se hace muy creible por va- 
rias otras razones, mo solo por esta. Con efecto Diógenes Laercio cita dos 
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Libros de la Poética; y aquí no hay mas de uno. El mismo Aristóteles Li-- 
bro 8. Polit. hablando de la moderacion de las pasiones, dice entre parénte- 
sis: τί δὲ λέγομεν τὸν κάθαρσιν, νῦν μὲν ἁπλῶς, πάλιν δὲ ἐγ τοῖς περὶ ποιντικὴς 
ἐροῦμεν σαφεςέρον : y en este tratadillo no hace mas que nombrarla, sin decir 
siquiera en qué consiste ni clara, ni oscuramente. Por manera , que para sa= 
tisfacer al Letor en esta parte , me ha parecido poner aquí ciertos versos de 
Timocles , Poeta Cómico , como los trae Ateneo, Lib. v1. citándole así: Τι-- 

᾿μοκλῆς δ᾽ ὁ κωμῳδοχοὶος κατὰ πολλὰ χρησίγην ἔιγαι λέγων τῷ βίῳ τὴν τραγῳδίαχ 
φησίν ἐν Διογυσίᾳ ζούσαις" . 
᾿ Ὡτὰγ, ἄκουσον (ἣν τι σοι μέλλω) λέγειν, 

Αγϑρωπός $e: ζῶον ἐπίπονον φύσει, 
Καὶ πολλὰ λυπῆῤ ὃ βίος ἐν tauro φέρει, 
Πιαραψυχὰς οὖγ φροντίδων ἀγεύρατο 
Ταύτας" ὁ γάρ vous τῶν ἰδίων λήϑην λαβὼν 
Πρὸς ἀλλοτρίῳ τε ψυχαγωγυϑεὶς πάϑει, 
Μεϑ᾽ ἡδογὴς απῆλϑε παιδευϑεὶς ἅμα, 
Τοὺς γὰρ τραγῳδοὺς πρῶτον el βούλει σκόπει, 
Ὡς ὠφελοῦσι πάντας ó μὲν γὰρ y πένης 
Πτωχότεέρον αὑτοῦ καταμωϑὼγ roy Τήλεφον 
Γενγόμενον, ¿Su τὴν reriay ρᾷογ φέρει, 
O γοσὼν δὲ μαγικῶς Αλκμαιωγ σκέψατο, 
Ὀφταλμιᾷ τις ; εἰσὶ φινγεῖ δ'αι τυφλοί, 
Ἰέϑγηχε τῷ παῖς: ὃ Νιόβη κεκούφικε, 
Χωλός τίς ESIY, τὲγ φιλοκτήτην ὁρᾷ. 
Γέρων τὶς ἀτυχεῖ 5 κάτεμαϑε τὸν Omba, ᾿ 
Απάγτα γὰρ τὰ μείζον᾽ ὃ πεσογϑέ τις 
Ατυχήματ᾽ ἄλλοις γεγογότ᾽ ἐγγοού μένος, 
Τὰς ἀυτὲς duros συμφορὰς ρᾷον φέρει. 

Por estas reflexiones de un Poeta Cómico juicioso (que se puede mirar como 
desapasionado en órden á los Trágicos que siguen otro rumbo) se deja conocer 
cómo la Tragedia puede servir para instruccion de los hombres, y templar 
Εἰ dolor y sentimiento de los males propios con la representacion de los 
agenos mucho mayores. Y así vá siempre mezclada la utilidad con la dul- 
zura; y del deleyte resulta el provecho :: y aquel Poeta Trágico por con— 
siguiente se llevará la palma , que hace estas cosas mejor: Omne tulit pun 
ctum , qui miscuit utile dulci. 

CAPITULO l1V. 

1 Á; mismo tiempo se dió la batalla naval: En un mismo día fuéron 
vencidos los Persas por los Griegos, y los Cartagineses por los Sicilianos. 

2  Asique tomando por asunto una parte: De los diez años que duró la 
guerra de Troya , escogió los no muchos dias, en que lleváron lo peor los 
Griegos por el enojo de Aquiles; y los que se siguiéron desde la muerte de 
Patroclo hasta la de Hector , en que Aquiles hizo marabillas. 
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3y 4 las Victorias de Venus : τὰ Κυπριακὰ  Ῥοξεηο Epique , ou plutdt 
Encyclique , dont le sujet Étoiz , selon toute apparence , les malheurs de l 
Amour: dice Batteux en su nota sobre este pasage. Kuxpixd se lee en algu- 

- nos manuscritos. Eliano Lib. 1x. cap. xv. Var. Histor. escribe : Or: ποιητικῆς 
drdons Apyelo τὰ πρῶτα Ομήρῳ ἔδωκαν, δευτέρους δὲ αὐτοῦ trarloy rdyras" 
ποιοῦντες δὲ ϑυσίαν Ἐπὶ feria ἐκάλουν τὴν Απέλλωγα καὶ Ojampoy* λέγεται δὲ κἀ- 
κεῖγω πρὸς τούτοις, ὅτι ἄρα ἀπορὼν ἐκδοῦγαι τὴν ϑυγατέρα, ἔδωκεν αὐτὴ προῖκα 
ἔχειν τὰ ἔπη τὰ Kurpia , καὶ ὁμολογεῖ Πιγδαρος, Por ventura el Autor alude 
en este lugar á la Tragedia Κύπρια que dicen que Homero dió ἅ su hija en 
dote por no tener otro caudal conque dotarla. 

5 la pequeña Iliada: Llámase pequeña, porque siéndolo este poema 
en comparacion de la lliada de Homero en el número de versos, compila 
muchos mas hechos. De la Iliada se podrian formar dos Tragedias; una desde 
que comienza la ira de Aquiles contra Agamemnon hasta la muerte de Patro- 
clo: y otra desde aquí hasta la muerte de Hector donde propiamente se con- 
cluye la accion. Eurípides formó la tercera del último episodio , El rescate 
del. cuerpo de Hector , despues de haberlo arrastrado inhumanamente Aqui- 
les al rededor de los muros á vista de los Troyanos para desfogo de su ira ra- 
biosa. De la Odisea se podria hacer una sola rage la en que se representase 
la Vuelta de Ulises con los reconocimientos y revoluciones consiguientes, 
Aristóteles habla siempre de la principal accion constitutiva del poema, por- 
que de los episodios ya indica despues y que se pueden formar varios. La pe- 
queña Jliada comienza asi : 2 

Duoy ἀείδω καὶ Aapdaviny yor, 
Hs πέρι πολλὰ πάθον Δαγαοὶ, ϑεράπογτες Αρηος, 

6 como, La sentencia de las armas: Estos diez títulos son de otras 
tantas Tragedias que en tiempo de Aristóteles serian muy conocidas. De 4]-- 

nas de ellas hace mencion Eliano. : 
7 la Helena: La leccion del testo de Glasgua dice Λάκαιναι, Lacene: 

que corresponden á les Lacédémoniennes de Batt. pág. 167... | 
8 sencilla 6 complicada: Todas estas prendas debe tener el poema 

Épico ; pero en unos sobresale mas una, y en otros otra: v. g. en la.Odi- 
sea el ser característica: Ulíses sufrido, astuto; Penelope casta; los Gala- 
nes perversos: de los criados unos buenos , y otros malos: y todo esto cons- 
tantemente. 

9 reynando en toda ella el reconocimiento: Primero en la isla de los 
Feaces por el Rey Alcinoo: segundo, por los pastores fieles: tercero, por su 
hijo Telemaco: quarto, por el perro doméstico: quinto , por su ama Euriclea: 
sesto , por su muger Penelope; y últimámente por su padre Laertes. 

10 y 11 muchas Tragedias propuestas 6 espuestas : Quizás alude á los 
certámenes públicos, en que se solian recitar tres ὁ quatro , ó mas Tragedias 
en un día, para decidir, quál de los Poetas habia de ser coronado. Véase lo ' 
que sobre esto se notó arriba. . 

12 el verso heroyco es el que mejor ha probado ὁὅ armado por la es- 
periencia : Mendoza escribió la vida de nuestra Señora en romance ordi- 
nario , y Lope la de San Isidro en quintillas: mas mo se les disimulan ni 
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este, ni otros defectos; dadoque sean estimados por el castellano castizo. 
Mejor lo entendiéron en todo y por todo Camoens en su Lusiada y Ercilla 
en la Araucana. 

13 siendo así que el yámbico: En el yámbico prevalecen los pies bre-- 
ves, y en el tetrámetro ó octonario los coreos y coriambos , que natural- 
mente incitan al bayle, como arriba'se dijo. Al yambo llama Horacio na- 
tum rebus agendis ; y es declaracion de lo que quiere decir activo: como 
tambien ; Archilochum proprio rabies armavit iambo. Nihil aliud sunt co- 
media er tragedia, quam imitationes actíonum humanarum ; hec illu- 
strium, illa plebeiarum et domesticarum , ut sepe monuimus. Est idem 
versus (habla del yambo) alternis aptus colloquiis , quia minus artis ope- 
reque postulat ; utpote nativo et quotidiano sermont proprior. Juvencio en 
su Nota al verso 83. del Arte Poética de Horacio. 

14 4exemplo de Kerémon : V éase la Nota 12. del Cap. 1. 
15 ὁ otro sugeto: h ἄλλο τι ἦθος : esto es, Otro sugeto Con su carac= 

ter y costumbres propias: como Dioses, Diosas, Ninfas; y aun el sueño 
y caballo de Aquiles. - 

16 A la verdad en las Tragedias es menester emplear lo marabi-- 
lloso: L” insegnamento (dice Metastásio) e per se chiarissimo e magistrales 
ma non ὁ οὐδὲ per noi lucido ᾿ esempio, di cui si vale Aristotile per 
renderlo piu intelligibile, 

17 mirando á tantos soldados quedos sin moverse: Qué sería ver en el 
tablado egércitos enteros de varias naciones comó unos estafermos , porque 
Λαοῖσί δ᾽ ἀγέγευε xapnári Sios Αχίλλευς, y el miserable Hector huyendo de 
su enemigo ; que pasa por las puertas de Troya, no hay quien se las abra! 

18 Homero es tambien el que con arte (ὁ artificiosamente) 4 los de- 
mas: Aquí viene la célebre sentencia de San Agustin lib. 1. Confes. Ffo- 
merus peritus finxit tales fabellas ; es dulcisstme vanus est. 

19 infiere falsamente que tambien la primera lo es: Esto se declara 
bien con el egemplo arriba insinuado del falso mensagero de Ulíses : lo 
primero decia, que Ulises era muerto: lo segundo , haber sido testigo de 
vista como criado de Ulises: tercero para prueba, que conocería su arco, 
Efectivamente reconoció el arco: y por este reconocimiento Euclia madre 
de Ulíses engañada cree que sea criado de su hijo; y creyéndolo , cree 
tambien por engaño que sea verdadera la noticia que trae de la muerte de 
Ulises : donde hay dos paralogismos: el primero, que por conocer el arco 
de Ulíses sea su criado : el segundo, que por ser su criado, no mienta. 
Mas cuerda fué Penelope , que no solo no creyó á este mensagero, ni 4 
otros muchos que le venian con semejantes embustes: y aun á duras 
penas reconoció á su mismo marido Ulises despues de repetidas señales 
evidentes. 
N: 20 como aun en la Odiséa el desembarco: Entiéndese de Ulises en 
Itaca, ἃ quien los Feacenses condugéron dormido de su isla, y durmiendo 
lo dejáron tendido en la ribera ton los regalos y presentes del Rey Alci- 
roo poniéndolos 4 recaudo fuera del camino , porque no se los cogiesen los 
pasageros. 
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41 se ha de atender 4 la variedad (6 amenidad ) del estílo "en los 
lugares estériles: Finisce questo capitolo , consigliando prudentemente ¿ 
Poeti a procurar di sostenere , ed illustrare le parti oziose , e deboli de 
Poems loro con E incanto della luminosa lucuzione : dice Metastásio. 

CAPITULO V. 

ἋΣ Ε n el mismo modo de hablar las diferencias son muchas: Asi 
ha parecido ' traducir el dicho de Aristóteles: καὶ πολλὰ πάϑη τῆς λέξεώς 
$s1. Batteux traduce todo el periodo en esta forma : Cette ¿mitation se 
Jait par les mots, ou propres , ou etrangers , ou metaphoriques , ou chan— 
gés de quelques-unes de ces maniéres dont on accorde le privilége aux 

- poetes. 0 . 
᾿ 2 tomando al sesgo la cosa: Esto es, tomándola al través: μὴ ὀρθῶς, 
κατὰ συμβεβηκός, 
. 3 un caballo que mueve Á un tiempo los dos pies derechos: Ya sé 
sabe que naturalmente el caballo al levantar el pie derecho, alza el siniestro, 
y no los dos derechos á un tiempo, | 

. 4 la carrera tras Hector: Véase la Nota τό. del Capítulo ante- 
cedente. ) 
. 5 se debe... de todas maneras evitar el yerro: A la letra quiere de- 
cir, no pecar qe ningun caso: δεῖ ydp.... ὅλως μαδαμῇ ἡμαρτῆσθαι. 

6 y las lanzas plantadas (ό hincadas) en el suelo: Debiéndolas tener 
enristradas contra el enemigo á punto de pelear, como es costumbre en 
tiempo de guerra. X 

7 primero hirió las bestias: En el Griego está Ovpñas, que unos in= 
terpretan mulos , y otros guardias. Por guardias aquí no se pueden en- 
tender hombres ó centinelas; porque la peste, segun el mismo Poeta , co- 
menzó por las bestias. Por eso se puso la voz genérica veladores , que 
conviene tambien á los perros que guardan el ganado , y las personas , y 
sus cosas. Verdad es, que Homero imediatamente hace mencion de los 
perros , καὶ κῦγας ἄργους, Pero puede significar los perros de caza, v. g. gal- 
gos y podencos, y así distinguirlos de los primeros que son dogos y mas- 
tines: mayormente ἄργους significa propiamente ociosos; lo que se puede 
aplicar á perros que solo sirven para diversion. Por otra parte οὐρῆας tiene 
la misma etimología en Griego , que mastin en Hebreo , dedonde parece que 
se trasladó al Castellano sin alteracion ninguna: mas qué importa que la peste 
empezase por los mulos , dadoque resistan á ella mas que otro animales, sien- 
do la peste milagrosa? 

8 Era sí de mal talle: El que obgetaba esto 4 Homero , tenia por 
prnce impropiedad el que un hombre contrahecho fuese ligero de pies. Si 
os Cretenses llamaban de buen parecer al de buena cara, bien pudo llamar 
Homero de mal parecer ὁ talle al de mala cara, ὁ mal agestado. 

Hipias el Tasio interpretaba lo del sueño Darle , y no Dámosle: 
-Nuestro Filósofo en el Libro de los Elencos ó redarguciones declara, por es- 

R 
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tenso lo que aquí apunta, diciendo: Παρὰ δὲ Ti σροσοδ tay Ἦν μὲν τοῖς Arta 
y papis διαγεκτικοῖς οὐ padior oiga: ἄλογον, ty δὲ τοῖς γεγρὰν μένοις, καὶ rom 
μασι μάλλογ' οἷον καὶ rey Ομηρον διορϑοῦνται πρὸς τοὺς ἐλέγχογτας, ὧς ἀτέπωξ 
εἰρηκότα, τὸ μὲν οὗ καταπύϑεται ὄμβρῳ" λνοῦσι γὰρ ἀντὸ τὴ προσοδέα͵ λέγογτες 
τὸ οὔ ¿furepoy" καὶ περὶ τὸ ἐγύπγιον τοῦ Αγαμέμνογος, ὅτι οὐκ duros ὁ Lens εἶ πεν, 
δίδομεν δὲ οἷ εὖχος ἀρέσϑαι, ἀλλὰ τῷ ἐγνπγίῳ ἐγετέλλετο διδόμεγ, Quiere de- 
cir: En las conversaciones, en que no hablamos por escrito, no es fácil 
errar en el acento; pero sí en los escritos y poemas. Por donde corrigen un 
verso de Homero contra los que redarguyen de haber dicho absurdamente 
(de un palo seco) 400 cierto está podrido por la lluvia ; defendiéndole con 
lcer τὸ οὔ con acento agudo (y así significa πό, y no dó ὁ donde como es el 
significado de ey con acento circunflejo). Y lo del sueño de Agamemnon, di-- 
ciendo , que no fué Júpiter quien dijo en su persona δίδομεν dámosle con 
acento en la antepenultima ; sinoque mandó al sueño διδόμεν darle , con 
acento en la penultima , que así es infinitivo, y no primera persona del plu- 
ral de presente de indicativo. Estos reprensores tenian por absurdo , que 
Júpiter digese, que le daba ocasion de gran gloria al Rey Agamemnon; 

ando si creyese al sueño, sería la risa y fíbula del mundo. Mas los de- 
ensores , mudando el acento , atribuían εἶ dicho al sueño engañoso , que no 
es marabilla que mienta. Pero si Júpiter mandó al sueño que digese la men- 
tira , por ventura no es igual inconveniente? Yo diré siempre con Ciceron: 
Sed fingebat hec Homerus , et humana ad Deos transferebat : divina 
mallem ad nos. Léase sino, para certificarse mejor del caso , el Libro .se- 
gundo de la lliada. 
TO como en aquellos versos de Empedocles: Empedocles era de opi- 
mion, que los elementos por la union ὁ concordia eran incorruptibles: y 
que despues por la discordia ó desunion se hiciéron corruptibles. | 
- 11 Mezclar el vino por Echarlo: Los antiguos no bebian vino, sino 
«mezclado con agua. En otro tiempo se decia en Castellano escanciar por dar 
de beber. | 

12 sibien esto se puede esplicar por metáfora: Es muy vária la letura 
de este pasage en los autores y ediciones: aquí se ha seguido la propuesta de 
Glasgua: véase la pág. 129. y el sentido que le da Canseco. 

13 Allí el dardo acerado se detuvo: El escudo de Aquiles fabricado 
por Vulcano, era impenetrable , compuesto de cinco láminas ὁ planchas ; la 
rimera de oro, dos de Ῥεῖεῖς ὁ acero al medio, y las otras dos de cobre. 

La virtud estaba en la de oro. Con todo eso (arguía Zoilo) dice Homero, 
que la lanza de Eneas δύο μὲν tacos διὰ σύχας, que penetró las dos 
áminas por cierto: Pues cómo es verdad que no pasase la de oro? τῆν δὲ 
play χρυσῆν τῇ ράχετο xdaneoy ἔγχος, Mas Zoilo debia considerar, que 
ἔλασσε aquí no significa pasar , sino abollar: y así la lanza dobló las dos 
láminas, la de oro, y la primera de estaño , pero ninguna pasó; porque 
la embotó la de oro, y luego resurtiéron las dos vueltas á su estado por la 
virtud elástica. 

14 deciden ser despropósito que Telemaco no encontrase con Icario: 
Icario era suegro de Ulises, y por consiguiente abuelo materno de Tele- 
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maco , que no se hubiera hospedado en casa'de: Menelao, si allí viviese 
Icario. Mas, aunque fuese de Lacedemonia, no pudiera ser ya entónces 

. muerto? o ᾿ Ν 
» 15. han de ser los retratos , quales los pintaba Zeuxis: Bien sabido 
es, que Zeuxis á instancia de los Crotoniates pintó á Helena mas bella de 
lo que puede ser naturalmente una muger: y que para esto se propuso por 
dechado á cinco doncellas hermosísimas , tomando de cada una la belleza 
en que mas resplandecia; porque non. putavit , omnia , que quereret ad 
wenustatem , in uno corpore reperire se posse ; ideo quod nihil simplici in 
genere omni.ex parte perfectum natura expolivis. Cic.. de inv. Lib. 2, 
Capítulo primero. 
16 St se dice que son cosas contra razon: Sin embargo de que Bat- 

téux siguiendo á Castelvetro varía notablemente el testo; ha parecido con- 
yeniente no dejar el de Glasgua. 

17 será justa la censura: quiere decir la reprension : Ορϑὴ δὰ ἐπιτί- 
quro:s : porque Interdum vulgus rectum videt. | 

18 . como Euripídes del Egeo en la Medéa: Egeo que era Rey de Ate- 
mas , viene ἅ Corinto á visitar á su amigo Jason nuevo esposo de τευ hija 
del Rey Creonte; y creyendo neciamente á las palabras de Medéa, con 
quien no tenia obligacion ninguna; le promete asegurarla, paraque sin miedo 
cometa el horrible atentado de quemar con hechizos 4 Creusa. De Mene-» 
lao ya se trató arriba. 

19 que dicen cosas imposibles , ὅ irracionales , ὅ agenas : Traduciendo 
literalmente , dirémos; dañosas , ἐλαβερὰ. 

20 Las soluciones... en todas son doce: Bien pueden quedar -ufanos 
-los Poetas igualmente que bien vengados de las invectivas contra ellos he» 
Chas con esta defensa sobradísima del Filósofo: mas razonable y justo.] Re- 
ciban y tengan esa misma por respuesta algunos críticos tal vez demasia= 
damente severos con los Poetas Españoles. La Edicion Parisiense del año 
de 1654. pone el testo así: ἔκ τῶν ξιρημίγων ἀριϑμῶν σκεπτέαι" ἰισὶ δὲ 
δώδεκα, Muchas veces pecan y no merecen escusa los Poetas, es verdad; 
pero muchas mas faltas comete el vulgo de los espectadores. Y no se crea 
que solo ahora en nuestros tiempos hay semejante vulgo: hábialo tambien, 
y grande, y muy estravagante en Roma en tiempo del mismo Horacio: vea 
quien gustáre su Epístola 1. del Lib. 11. desde el verso 180. . 

R 2 
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CAPITULO VL 

1 0 ue οἱ la ménos mecánica es la mejor : Esquilo es el primer Trá- 
gico consumado , de quien tenemos noticia: y empezó con tanto aparato, 
que no habia Coliseo capaz para sus Héroes, ni caudales para los gastos 
de la escena. Testigos el Prometeo sobre el Caucaso, y los Siete sobre Tebas. 
Horacio en su Arte Poética habla así de Esquilo: Et docuit magnumque 
loqui , nitique cothurno. V ers. 279. Y el mismo Horacio en la Epístola cita 
da dice, que era tan disforme á veces el aparato del teatro Romano, tan des- 
mesurada la balumba de tropas de á pie y acaballo , de triunfos , carros, 
naves, trofeos , que 

Si foret in terris , rideret Democritus. | 

jandra, obras del mismo Cervantes , segun Velazq. pág. 121.) que com- 
las quales he 

Por eso los representantes : Quando se representáron la primera vez 
lis Eumenides 6 furias de Esquilo , saliéron al tablado con carantoñas ó ca- 
rantamaulas tan infernales, que muchos niños muriéron de miedo , y va- 
rias mugeres preñadas malpariéron sobresaltadas del espanto en el mismo 
teatro, o 

4 la tonada del Disco: El Disco era una rodaja grande que los mo- 
zos Griegos jugando arrojaban al ayre á qual podia mas; y el que la ti- 
raba mas léjos, ese ganaba. El Flautero , pues, estravagante al tocar la tal 
tonada del Disco, se contorneaba ὁ cantonezba para remedar los bam- 
boleos del disco Y de los que lo arrojaban: y quando tocaba la Escila, 
cogia del brazo al que guiaba la danza , como á quien tenia mas cerca, 
en ademan de querer tragárselo, á la manera que la Escíla en Homero 
arrebata los marineros de la nave, y en un instante por diversas bocas se 
los engulle. 

5 tgual concepto se tenia de Píndaro: No era éste (quién lo duda?) 
el célebre Poeta Lírico; sino un farsante rídiculo del mismo nombre. 

6 sino tambien por la representacion de los hechos : Esto que parece 
mengua en la Tragedia , no sirve poco al crédito de los Poetas. Documento 
sunt (dice Quintiliano lib. 11. Instit.) vel scenic actores , quí et optímis 
poétarum tantum adjiciunt gratie , ut nos infinite magis eadem illa au- 
dita, quam lecta delectent.... ut quibus nullus est in bibliothecis locus, 
sit etiam frequens in theatris. Eso no obstante saben todos que no me- 
recen ménos aprecio 

Et hi, qui se lectori credere malunt, 
Quam spectatoris fastidia ferre superbi. 
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7 reducido Á tiempo mas córto: En el Ἑάΐρο de Sofocles se puede 

observar esto. Por la mañana representa el sacrificio de los Tebanos á fin 
de aplacar la ira de los Dioses. El Rey Edípo los consuela exortándolos 
á esperar el remedio de sus males; porque ya él habia enviado á Creonte 
á consultar el oráculo de Apolo; y se marabillaba cómo tardáse tanto. En 
esto que qe Creonte con la respuesta : y siendo necesaria la presencia de 
“Tiresias el adivino para su esplicacion , poco despues participa Edípo al pue- 
blo, que ya Creonte habia ido á llamarle; y ántes de acabar , viene Tiresias, 
Tras esto introduce á Jocasta, refiriendo á Edípo el modo como fué asesinado 
Layo: y siendo preciso para certificarse del hecho , que lo depusiese uno de 
los criados que se halló presente á la muerte, y solo pudo escapar, y entón- 
ces pastoreaba los ganados del Rey en los prados vecinos; van luego á lla- 
marle. Entretanto sobreviene un mensagero de Corinto , y miéntras se está 
oyéndole sobre su infeliz suerte , llega el criado que lo confirma todo: y se. 
termina la Tragedia mas lamentable: como si en un solo dia hubiesen suce-= 
dido lances tan estupendos. | 

8 si tratan de componer una sola fábula: Entiende los Poetas 
Epicos. | 

queda lánguida: A la letra se dirá: aguanosa ὑδαρῆ, floja. 
10 la lliada y Odisea tienen muchas partes de este género: Parece 

hablar de muchos episodios , que han dado materia por su longitud á va- 
rias Tragedias , segun queda dicho. 

11 no'tengo mas que decir: Este modo de concluir está denotando, 
- lo que tantas veces se ha dicho , que no tenemos completa la Poética de 
«Aristóteles : porque si fucra este el último capítulo , haría , como suele, un 
£pílogo general de todo lo contenido en el discurso de la obra ; y no solo de 
los últimos puntos imediatos. Lo cierto es , que no vemos aquí cumplida la 
palabra que nos dió arriba , de tratar particularmente de la Comedia : y que 
la hubiese cumplido, consja del Lib. 3. de su Retórica, obra acabadísima, 
donde dice: Περὶ δὲ τῶν γελοίωγ.... ἔιρηται πόσα εἰ δὴ γελοίογ Ey τοῖς περὶ ποιη-- 
«rus: Este asunto de las cosas que hacen reír pertenece á la Comedia; 
apónas hallamos una definicion diminuta de lo risible 6 gracioso en la que dió 

e la Comedia : siendo así que aquí supone , haber tratado de todas las espe- 
«ies de graciosidades ridículas muy de propósito en los Libros de la Poética; 
y por eso se remite á ellos , escusándose de hablar en lo tocante á la Retó-— 
rica , por haberlas esplicado ántes difusamente. Donde tambien se ha de no- 
tar, que los llama Libros , y ahora no existe sino uno, y ese muy breve, 
al parecer interpolado y truncado , y por la misma causa muy dificil de 
entenderlo en muchos pasages. Tampoco es creible que no hablase aparte 
de la Ditirámbica y Mímica, ó, Nósnica (como muchos entienden y llaman 
esta especie diversa de las otras) muy celebradas en su tiempo, un Autor tan 
diligente , que no se desdeña de tocar tantas menudencias de la Poesía , hasta 
las letras y sílabas de que se componen los versos. Con todo eso nos deja en 
una igriorancia total de lo que fuéron estas artes: y solo sabemos que pudié- 
ron Sar ocasion , la primera á la formacion de la *Pragedia; y la segunda á la 
-Comedia. Pues de la Poesía Lírica, parte tan principal , no dice una palabra; 
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sino es que sea lo que insinúa como depaso acerca de los himnos y alabanzas 
en verso de las personas ilustres , divinas ó heroycas , que pudiéron dar moti- 
vo á poemas mas estensos. 

Por razon de lo que acabamos de decir no se ha ofrecido mentar á nues- 
tros Poetas Líricos , que son muchos y buenos : Garcilaso , Boscan , Luis de 
Leon, Villegas, los Argensolas, Padilla, Br. Francisco de la Torre (ó sea 
Don Francisco Quevedo que se oculta bajo de este nombre) , Príncipe de 
Esquilache , y otros sin cuento: cuyas poesías andan impresas en el Can- - 
cionero y Romancero antiguos , en el nuevo Parnaso Español , y en otros 
Libros. Tampoco hace mencion Aristóteles en su Poética de las que no- 
sotros llamamos fábulas por antonomasia: Quod arbores loquantur , nom 
tantum fere. Y es, que la hizo muy de propósito en la Retórica co- 
mo parte con las parábolas del lugar que se dice ab exemplis: y pone 

r dechado el apólogo de Estesicoro 4 los Imerios, que ahora es tan 
célebre , y solo en la Retórica de Aristóteles se halla; Del hombre y del 
Caballo: y otro del famoso Esopo á los Samios: De la Zorra picada de 
los Tábanos, y del Erizo: citando al mismo tiempo los cuentos de Esopo, 
y otros intitulados Líbicos , que se puede congeturar, no sin fundamento, 
ser los mismos que corren con el nombre de Lochman , ó alomenos mu 
semejantes 4 ellos. Cosa es tambien para notar, que no los llama μύθους, 
sino λόγους : porque no se componían entónces en verso, sino en prosa: y así 
trata de ellos Lib. 2. Rhet. como conducentes al Arte Oratoria. Pero vino á 
Roma Fedro, Quem Pierio Mater enixa est jugo, sl litterate proprior 
erat Graciz , y descubriendo un nuevo rumbo, sopus Auctor quam 
materiam reperst , Hanc ille polivit versibus senariis: y demostró con su 
egemplo , quán grata fuese 4 las Musas la Fábula. Por donde me marabi- 
llaba yo, que siendo tan verdadero en España como en Roma el dicho de 
Horacio: Nil intentatum nostri liquere Poéte ; no hubiese alguno empren- 
dido este asunto de Poesía tan dulce y apacible. Pero veo ya, que se re- 
servaba esta gloria para el ilustre Caballero Don Felix Samaniego , nobilísimo 

r su linage y y candidísimo. en el estílo; y para el ingenioso y erudito 
Don Tomas de Yriarte. He aquí dos muy preciosos Fabulistas de nuestros 
tiempos, comparables 4 mi juicio con el donsísimo Fontaine , y con el gra- 
ciosísimo Roberti. Samaniego dice 4 sus Jóvenes amables del Seminario 
V ascongado , que trata de darles (y de hecho les dió ) en las Fábulas 

| un asunto : 
Ι Que instruya deleytando. 

s Perros, y los Lobos, 
Los Ratones , y Gatos, 
Las Zorras , y las Monas, 
Los Ciervos y Caballos 

A Os han de fablar en verso; 
Pero con tanto juicio, 
Su sus máximas sean 

s consejos mas sanos. 
Con efecto agradáron las Fábulas de Samaniego de suerte, y deleytam- 
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do instruyen de 'manera 4 los Jóvenes Españoles, que bien pueden to- 
dos leerlas y releerlas sobre el seguro de que nada aprenderán allí sino Los 
Consejos mas sanos. De las Fábulas de Yriarte no hay paraque se diga 
mas de lo que con mucha verdad y razon apunta de ellas el Editor en 
su Prólogo : esto solo se puede añadir, que Yriarte abominando justísin 
mámente 
" Mil ridículas faltas, 

Mil costumbres viciosas; 
La nociva pereza, 
La afectada bambolla, 
La arrogante ignorancia, 
La envidia maliciosa (en la república literaria); 

protestando con verdad que | 
A todos y á ninguno 
Sus advertencias tocan: 

y haciendo saber que todas sus Fábulas 
ablan á mil Naciones, 

No solo á la Española; 
Ni de estos tiempos hablan; 
Porque defectos notan 
Que hubo en el mundo siempre 
omo los hay ahora; 

no solamente pone en práctica el lema de Fedro que pone por divisa mu 
propia á la frente de su obra, sino que abriendo nuevo rumbo en la Repú- 
lica literaria , lleva consigo para con España la particular recomendacion de 

haber sido Autor de unas Fábulas enteramente originales en Castellano ; 
para con las Naciones estrangeras la novedad de ser todos los asuntos de ellas 
contrahidos á la Literatura. 
Antes de dar fin á estas Notas y Sobrenotas, me parece deber prevenir 
tres ὁ quatro obgeciones que tal vez se me podrian hacer en órden á 
algunas especies que como de camino se han tocado en ellas. Podrá ob- 
etárseme en primer lugar, cómo es que al Autor de la Poética se cali- 

fica tantas veces de oscuro, y por estremo Conciso , quando escribe de 
él no ménos que Ciceron: Ze veteres quidem scriptores artis usque a 
principe illo atque inventore Tisia , repetitos , unum in locum conduxit 
Aristoteles , et nominatim cujusque precepta magna conquista cura 
perspicue scripsit , atque enodata diligenter exposutt : ac tantum inven— 
toribus ipsis. suavitate et brevitate dicendi prestitit , ut nemo i¡llorum 
precepta ex ipsorum libris cognoscat , sed omnes , quí quod ill precio * 
piant , velint intelligere, ad hunc, quasi ad quemdam multo commo- 
diorem explicatorem , revertantur. Atque hic guien ipse et sese ipsum 
nobis , et eos , qui ante se fuerant , in meato posutt , ut ceteros , et 
seipsum per se cognosceremus. Á esto se responde, que Aristóteles habla 
con semejante claridad en los Libros de Retórica, de cuya materia trata 
Ciceron en el Lib. 11. de Inventione : y que si ájuicio de los Críticos nos 
han llegado enteros esos libros, en dictámen de casi todos los sabios no 
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ha sucedido lo propio al Tratado de Poética ; el qual tiene sin duda los 
defectos que se han apuntado en estas Notas, y otros mas que advierten 
los eruditos. 

Lo segundo que se me puede obgetar es, porqué alguna vez me doy ἅ 
entender que ahora en nuestros dias no hay tantos ni por ventura tan buenos 
Poetas Castellanos , como en lo antiguo los hubo , y los miramos hoy como 
maestros de la Poesía? A eso diré, que quien así me quisiere argilir tenga por 
bien de leer despacio y por entero quanto acerca de esto déjo insinuado en 
las Notas; y que acaso no será menester mas respuesta. Fuera de que juzgan= 
do yo que el vulgo, : 

Si veteres ita miratur laudatque poétas, 
Us nihil anteferat , nihil ¿llis comparet , errat; 

tambien he de sentir, 6 por decir verdad, 
Indignor , quidquam reprehendi , non quia crasse 
Compositum illepideve putetur , sed quia nuper: 
Nec veniam antiquis , sed honorem et premia posci. 

Si hay quien se ofenda de que hablando del deleyte 6 llámese pasa= 
tiempo propio de las representaciones teatrales, me manifiesto á las claras 
y de todo en todo contrario á los Poetas y representantes que componen 
6 sacan al teatro cosas agenas del decoro y honestidad de las costumbres 
Christianas ; á ese tal sobre lo bastante que se: puso en las Notas, le acor- 
daré lo que decia un gran Filósofo gentil, Maestro de Poética, y Poeta 
consumado , señalando la ocupacion digna de la castiza, noble , inocente, 

ΟΥ̓ útil Poesía: 
Os tenerum pueri , balbumque poéta figuras: 
Torquet ab obscenis jam nunc sermontbus aurem: 
Mox etiam pectus preceptis format amicis, 
Asperitatis , et invidie corrector, et ire: 
Recte facta refert : orientia tempora notis 
Instruit exemplis : inopem solatur et egrum. ν 
Castis cum pueris ignara puella marit: 
Disceret unde preces , vatem πὲ musa dedisset? 
Poscit opem chorus , et presentia numina sentit: 
Celestes implorat aquas docta prece blandus: 
Avertit morbos , mebuenda pericula pellit: 
Impetrat et pacem, et locupletem frugibus annums 
Carmine Di superi placantur , carmine Manes. 

Empleense en cosas como estas (quanto permite nuestra Sagrada Religion 
Católica) los Poetas : midan sus palabras y acciones los representantes con lo 
lícito y honesto : unos y otros tengan en la memoria la circunspeccion, mira- 
miento y decencia de Arquítas el Tarentino; y así las cosas iran por sus caba- 
les sin ofensa ni pesadumbre de nadie. Eliano pues en el Cap. xtx. Lib. x1v. 
Var. Hist. escribe así de Arquítas: Apyuras τάτε ἄλλα ἂν σώφρων. val οὖν τὰ 
ἄκοσμα ἰφυλάτΊετο τῶν ¿youdrey" ἐπεὶ Sé ποτε ἐβιάζετό τι ξιπεῖν τῶν ἀπρεπῶνγ, 
οὐκ ξξεγικήϑη. ἀλλ᾽ ἐσιώπησε μὲν ἀντὸ, ἐπέγραψε δὲ κατὰ τοῦ τοίχου, ὁ εἰξας 
μὰν ὃ εἰπεῖν ἐβιάζετο, οὗ μὴν βιασϑεὶς ἔνπεν : que en suma viene á decir, 
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que Arquítas , célebre Filósofo , era tan mirado y circunspecto en pro- 
munciar palabra alguna obscena , que por no proferirla , cosiéndose la bo- 
ca, enmudecia: y si le forzaban á esplicarse , sin desplegar los labios, 
dábase á entender no mas que señalando en la pared lo que habia de 
significar. 

Todavía habrá alguno que desee saber cómo se compone el que cada 
uno de los dos citados Fabulistas Españoles Samaniego é Yriarte se nombra 
y tiene por el primer Fabulista Castellano; habiendo las Fábulas de Sama- 
niego salido á luz el año de 1781. la primera vez , y en el de 1782. las de 
Yriarte? Esto se compone muy bien teniendo presente lo que el primero 
espresamente dice en su Prólogo, y lo que el Editor del segundo distin 
tamente especifica en el suyo. Dijo Samaniego: Puede perdonárseme bas- 
tante por haber sido el primero en la Nacion , que ha abierto el paso 4 
esta carrera, en que he caminado sin guia , por no haber tenido á bien 
entrar en ella nuestros célebres Poetas Castellanos. El Editor de Yriarte 
espresó claramente: No quiero preocupar el juicio de los Lectores acerca 
del mérito de (estas Fábulas); sí solo prevenir 4 los ménos versados en 
nuestra erudicion , que esta es la primera Coleccion de fábulas entera= _ 
mente originales que se Ran publitado en Castellano. Por estos dos pa- 
sages se vee , que ámbos Poetas se tienen y llaman con verdad los Primeros 
FEsbulistas de la Nacion, cada qual.en su línea : y aun Yriarte demás amás 
es, á lo que yo sé, el primero en toda la República literaria que ha com- 
uesto fábulas literarias. De otras Poesías de Yriarte , anteriores.á las Fábu- 

las, cantó tan dulce como urbanamente Samaniego lo que se puede leer en 
su Fábula primera del Libro tercero , que es una como dedicatoria de él al 
mismo Don Tomás de Yriarte. . 

Y en este punto y hora que llegamos al término de las obgeciones 
preocupadas , y soluciones dadas, no será estraño que alguno me culpe 
de porqué, habiendo dicho al principio , que 4 la Poética no se pondrian 
mas Notas que las precisas; las he alargado tanto que acaso causarán fas- 
tidio al Letor, robándole el tiempo que podria emplear mejor en otra mas 
útil leyenda? En vista de esta ὁ semejante acusacion estaba por darme 
por convencido , quando me hállo á la mano con una escusa tan autori- 
zada como la que me ofrece Horacio Flaco: Y porqué , pregunto yo 
tambien, escribiendo este célebre Maestro 4 César Augusto una Epístola, 
no la redujo á la regular y legítima brevedad de una Carta ; sinoque como 
si escribiera un Tratado hecho y derecho para sus discípulos , mete en ella 
no ménos que doscientos y setenta versos exámetros ; y en vez de Epís- 
tola, viene á componer un Libro entero, que puede reputarse por otro 
tal como el del Arte Poética, ὅ Epístola ad Pisones , Patrem et Filios? 
Lo cierto es, que el P. Juvencio sobre el quarto verso de aquella elegan- 
tísima Epístola (es la 1. Lib. 11.) , donde reconoce el Poeta que “ 

tn publica commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempora , Cesar; 

hace este repáro: Atqui longissima est hec epistola? responderi pot-= 
est , non esse absolute longam , sed tantummodo , si cum aliis com- 
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paretur. Deinde non tam “δία, quam librum, esse dicendam: ¿0 
que pacto brevis Liber díci poterit. esto , aunque una ú otra 
vez se hayan traspasado los límites de las Notas, si en ellas por dicha se 
hubiesen juntado especies ὁ noticias de alguna utilidad , parece perdonable 
el esceso. : 

Ἐπεὶ Da Las NoTAs. 
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